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A Virginia Rianoho, quien despertd 

mis aentidos para ver e l  agua, s e n t i r  

e l  viento y percibir e l  arcoiris,yy 

eaber  que, todo &o, e8 Dioe. 

Supe entonces que cada d h s e  cree  

y se  vive  intensamente, como una obra 

de a r t e ,  y e l  a r t e  se convierte en 

modo de vida. 

Ahora doy gracias porque puedo ver 

e l  a p t  s e n t i r  el viento y st! que 

exis te  un arcoiris que d a  all& 

del horiaonte no apatp nunca 

sus colores 4 
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WTROIXfCCION o. 

La h i a t o r i a  de l a  ensefíanea plástica se  hace  desde e l  - - 
s i g l o  XVIII en t a l l e r e s  en donde los  maestros  recib&  aprendi-  

c e s ,   s e  trataba de una organizacidn  cerrada que  KionopoliZ&3 105 

medios de produccidn,  por lo que no cualquiera   podfa   ser  mawe- 

t r o  de ' . u n  gremio.,  Luego s e  d io  l a  enseñanza acadéadca que e s  - 
el pr inc ip io  de escue las  como La  Esmeralda; ya BO .;e trataba de 

una r e l a c i d n  tan personal  y abusiva  del   maestro  sobre e l  apren- 

diz,   la ,   educacidn ar t i s t i ca  organizd  la.  enseflanza  en  planes de 

cómo se forma un aroductor plástico, por c l a s e s  qraduadas  en - 
donde se transmite  una  concepcidn de l o  que e s   a r t e :   s e  ensofía 

cuáles   son l o s  paradigms e s t é t i c o s ,   c u á l   e s   e l   a r t e   v á l i d o  y - 
el no válido, de acuerdo a l a  gosicidn  del   productor.   Sin em- 

bargo,  ex i she  un acuerdo t á c i t o  en l a  ensefianza p lgs t i ca ,   t écn& 

cas y conce?tos de l o  que es e l  a r t e   p l d s t i c o  en e s p e c i f i c o .  - 
Nuestro  s iglo  presencia e l  derrumbe de l a  ensefíanea académica, 

después de 1920, en  México, Orozlco y Tama.yo rompen l a  concep- 

c i d n   u n i t a r i a   d e l  modo de hacer a r t e  y l a  enseiianza académica 

e n t r a  en crisis debido a cambios  rgpidos  del  arte  en l o s  Ú l t i -  

K ~ O S  80   OS. 
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Ita enrseiíanea e s  una  mmara de conservar una concegchdn - 
dada d e l   a r t e  y sieultáneamente  toda  eneefianza  debe  propiciar 

can’bios  en loa  v a l o r e s ;  el prob1err.a de las escue las  de a r t e  e s  

precisamente e l  exceso de burocratiamo que s e  ha introducido  en 

la c o n s t i t u c i d n   i n s t i t u c i o n a l i e a d a  de l a  enserianza. Cuando - 
domina l a  funcidn de oonservacidn  del  conocimiento  legitimado, 

las escue las  de arte   adquieren un c a r g c t e r   t r a d i c i o n a l  y monolf- 

t i c 0  y no corresponden a las  dendandas e s t e t i c a s  del campo n i  - 
del mercado, Ya en  1960 hubo un coloquio para e s t u d i a r  si s e  

cerraba  o no S a n  C a r l o s ,  se   h izo  una r e v i s i 6 n  que cambib los - 
planes de estudio y se o r i e n t 6  hacia e l  Disello Grdf ico ;  la i n  - 
f l u e n c i a  de esa  transformacidn no alcaned a La  Esmeralda, y ca- 

da una continifa  con un desarro l lo   re la t ivamente  autónomo, t a n t o  

en l a  c u r r i c u l a   e s c o l a r ,  como en la reglamentación y el proceso 

pedagdgico en si. 

Se observa en todas  las  escue las  de a r t e ,  y &S a& deade 

que Casanova  propuso l a  Universidad de las Artes, que a l  S i s t e -  

ma no le ha in teresado   enfrentar  l o s  problemas de e s t a s   i n s t i t u  

cienes encargadas de l a  forrnacidn  de  productores artfsticos que 

8 au  vez  producen 8 i K i b O l O S  que consume la. soc iedad  d i ferenc ia l -  

mente y que vienen a apoyar y j u s t i f i c a r   p r o c e s o 5  de d i s t r i b u -  

c i ó n   s o c i a l  paralelos a la d e s i g u a l   d i s t r i b u c i d n   d e l  capital, 

- 
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La ensedanea  inst i tucional . izada de las A r t e s   P l á s t i c a s ,  - 
representada  por l a  Escuela  Nacional  de Pintura,   Esculfxra y - 
Grabado "La Esmeralda" (ENPEG "La: Esmeralda" ), como estudio de 

c a s o ,  ha, experimentado un Proceso de Profes ional izac ibnr  el - 
or igen  de l a  e s c u e l a  de es tudios   super iores  de artes p l h i c s s  

s e  remonta a l  establec imiento,   en  1927, de t a l l e r e s  improvisa- 

dos  en donde s i n  mayor preámbulo se aprendhn las t é c n i c a s  y - 
conceptos   propios   del   Wehacer   plást ico , .  Estas escue las  han - 
ido  con~plej ieando l a  normatividad que s u s t e n t a   s u   e x i s t e n c i a  - 
como espacio  educativo a l  grado  Último  en  que  La  Esmeralda  exp2 

riment6 e l   c a m b a  de P l a n  P r o f e s i o n a l  a L icenc ia tura  en 1981, - 
con l o   c u a l  las problemáticas  planteadas  por l a  reva l idac idn  a l  

nuevo grado de Licer lc iatura  a h  e s t á n  en  proceso. De o t r o  la- 

do, su  equivalente,  que es l a  Eacuela  Nacional de Artes  PLásti-  

cas de l a  UNAM,hacfa d s  de una ddcada a t rda  que cambid su  ubi-  

c a c i d n   d e l   c e n t r o  de l a  Ciudad  de  México a Xocbxi . lco  y con - 
e l lo   su   or ientac idn   profes ional   mediante  una c u r r i c u l a   e s c o l a r  

que pone e l   é n f a s i s  en la formetcidn t e b r i c o - p r á c t i c o   d e l  Disea- 

dor  Gráfico  en  detrimento de l o s   t a l l e r e s  de p intura ,   escul tura  

y grabado. En e s t e   s e n t i d o ,  La Esmeralda e s  l a  escue la  de ea tu  - 
d i o s  superiores  d s  vinculada y preocupada por l a  formacidn de 

Praductorea  plthticos  deatinados a s u   i n s e r c i d n   e n   e l  - 
y e l  mercado de las a r t e s   p l d s t i c a e .  
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Las manifeerttkciones que l o s  artistas han l levado a la ca- 

l l e  en l o s  Últimos asos muestran cdmo la produccidn  inst i tucio-  

na l izada  de productores plásticos no es a j e n a  a l  c o n t e x t o   s o c i 2  

c u l t u r a l  y econdmico d e l  pais. ya no se puede idealizar a l  - - 
genio  creador,  no se debs ignorar  cdrno se producen l o s  produc- 

t o r e s   p l & a t i c o s  cuyo proceso de formacibn y e s p e c t a t i v a s  de e'x& 

t o  obedecen d s  a las c i r c u n s t a n c i a s  de lucha por  el poder de - 
consagracidn propias d e l  campo p l d s t i c o  y las f l u c t u a c i o n e s   d e l  

mercado del  a r t e ,  en e l  que  adq'uieren especial  irrlportancia las 

r e l a c i o n e s  que el artista entab la  con la gente y las i n s t a n c i a s  

promotoras y creadoras del v a l o r   e s l e * t i c o ,  que a l a  obra en si 

misma. 

A d ,  nos proponerrios e s t a b l e c e r  c&io se i n t e r s e c t a n  y de - 
que' modo inf luyen las p o l i t i c a s   c u l t u r a l e s  y educat ivas   de l  - 
Estado y l a  didmica propia  del Campo de las Artes Plásticas en 

la produccidn  de  productores  pldsticos. De t a l  s u e r t e  que l a  - 
B i n t h i c a  de la profes ional izac idn  l a  enfocanos corno problema de 

análisis desde dos perspec t ivas ,  l a  intervencidn de las p o l i t &  

cas educativas y c u l t u r a l e s   d e l  Esta,do 8 trave's de l a  SEP y el 

INBA, encargados  del  presupuesto, l a  r \ ;amentaciÓn y l a  c r s d e g  9 
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c i a l i z a c i d n  que suetentun e l  actual funcionamiento  administrati  

vo y acade'mico de LRS secue las  de a r t e  del. INBA, a l  cual perte-  

- 

nece La Eerneralda. Intirumente  relacionado con l a  burocracia  y 

&l. mercado de t r a b a j o  o f i c i a l  para l o s  egresadoa de las eecue- 

las superiores de a r t e ,  especialmente de la docencia,  ubicamos 

la inpor tanc ia  que adquiere l a  nueva c r e d e n c i a l  de l i c e n c i a t u r a  

para l o s  esmeraldinos ya que no, todos  sor). captado8 y consagra- 

dos por e l  campo p l á s t i c o  y tendrgn ~ u e  buscar a l t e r n a t i v a e  que 

coadyuver, a l  sus tento  de l a  produccidn plgstica  y l a  reproduc- 

c i6n  personal .  Por  o t r o  lado, las r e g l a s  del quehacer   plást ico  

establec idas   desde el campo de las a r t e s  piáisticag que i n t e r -  

vienen eobre todo a n i v e l  de lo que se enFseiia y cómo ae %ranern& 

t e ,  en la i n t e r i o r i z a c i ó n  de e s ; t i l o s  de vida que adquieren l o s  

alunuros en e s t e  e s p a c i o - t a l l e r  que e8 La Es~~eraldc .  y que va - 
conformando el p e r f i l   p r o f e s i o n a l  de los productores  pldeticoa,  

De e s t e  modo observamos que en l a  escue la  se confrontan - 
dos  maneras de p e r c i b i r  la profes ional izac idn  de los producto- 

r e s   p l d s t i c o s ,   d e f i n i c i o n e s  que no siempre Be c o n c i l i a n  y en - 
canbio en ocasiones  se oponen y que ya en l a  formación  del  edu- 

cando t i e n e n  un peso funcional d i a t i n b 8 t  lo que s i g n i f i c a  pro- 

f e s i o n a l i z a r  las a r t e s  plásticas para e l  Estado por medio de - 
8ua espacios educRtivors y lo que es un art is ta  desde la perepsg 
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t iva  d e l  campo p r o p i a m e n t e   a r t i s t i c o  e innovador, Nos propone- 

mos i d e n t i f i c a r  loa n i v e l e s   e n  )que s e   c Q n c i l i a n ,  las maneras 

en  que se oponen ambars d e f i n i c i o n e e  y f i n d m e n t s  e l  peso que - 
@dquiere cada concepto de formacidn de un p r o a u c t o r   p l d s t i c o  - 
p r o f e s i o n a l  en r e l a c i d n  a l o s  mecanismos de l e g i t i m a c i d n  y - - 
promocidn de un artista e n  e l  campo y el mercado d e l  arte. - - 
Queremos establecer cdmo se  i n t e r s e c t a n  y de qud modo se i n f l u -  

yen las p o l í t i c a s   c u l t u r a l e s  y educat iva6 d e l  Estado y la din&- 

mica propia  d e l  Campo de las A r t e s   P l d s t i c a s  en la  produccidn - 
de p r o d u c t o r e s   p l d a t i c o s ,  

Los periodos  de t r a b a j o  de campo se r e a l i z a r o n  reepectiva- 

mente durante  Mayo-Seotiembre d.e 1985 considerando como univer- 

so de e s t u d i o  a l  "Jardin d e l  Arte" de Sull ivan y l a  s u c u r s a l  - 
s a b a t i n a  de la P l a z a  Sayz J a c i n t o   e n  S a n  Angel, a fin de establz 

cer cdrm e l  v a l o r  de l a  obra  de arte no est6   determinado Única- 

mente por las características esteticas de l a  misma s i n o  ten\bi& 

por  l o s  mecanismos de d i f u s i d n  y c o m e r c i a l i z a c i d n ,  en donde -- 
i n t e r v i e n e n   a g e n t e s  no productores y que s i n  embargo e x t r a e n  - 
p l u s v a l f a  de l a  obra. p l g s t i c a  "corn un producto particular d e l  

c a p i t a l i s m o   e s t e t i c o - ,   c r e a n d o  y reapalddndose  en un cotxercio - 
desigual debido a la  * * C a l i  dad y p r e s t i g i o "  de los e s p a c i o s  de 

e x h i b i c i d n  y venta.  



lh e s t e  mimo  periodo se i:nvsstigÓ l a  vida c o t i d i a n a  y las 

formas de  trtmsrrmisibn de los conceptos  y l m  te 'cnicaa  pl&tiaas 

en escuela en donde u8 dc2 c a b i d a  a todo t i p o  de  gente que - 
desea producir  a r t e  y que no d.isponen ni del tiempcr requerido,  

n i  de 18. credencial de b r c h i l l c r a t o ,  o de los recursas materia- 

les para incorporarse  a las e o c w l a s  superiores de a r t e .  Real& 

Z Z L ~ O S  e s t u d i a  compara'tivo emtre una escuela p w a  pr inc ip ian-  

t e 8  y La Esmeralda para d e t e c t a r  la fama Carno el Estado masif& 

ca la pr$ctisa del d i b u j o  y l a  p intura ,   pr inc ipa lmente ,  y cud- 

l e s  son las condic iones  reales ;y o b j e t i v a 6  para la a p ~ e h ~ n a i d n  

de l o s  c d d i q o s   e s t é t i c o s  y su a l t a  c x n e r c f n l i z a c i d n  en l o s  espg 

cios l eg i t imados  para ese f in.  

E l  segundo p e r i o d o  de la i n v e s t i g a c i ó n   a n t r o p o l d g i c a  $8 - 
realizd durante l o s  c i c l o s  escolares 1986-87 y 1987-88 en Is - 
Escuela   Nac ional  de P i n t u r a ,   E s c u l t u r a  y Grabado "La Esmeralda" 

a fin de observar  l a s  prgcticas c o t i d i a m s ,  la formación del - 
e s t i l o  de vida de l o s  artistas p l 6 s t i c o 8  E? trave's de la i n t e r i p  

r i z a c i d n  de modos de percspcidn y a p r e c i a c i ó n ;  aef. como la difz 

sidn de c i e r t o s  c3nsumos culturtnles  como l a  l e c t u r a  y la  aSi a- 

t e n c i n  al "buen cine" ;  aobre t o d o ,  PlantealrioS la i n t e r i o r i z a c i M  

de las reglas propias  d e l  q u e h a c e r   p l á s t i c o  profesional. Se - 
e laboraron   es tudios  de ea60 de ulurnnoa y maestros por medio de 



La aporLrjlciÓn fundaimiztctl  d e  este málissis ea e1 reeultado 

de ]Las te'cnicas de investigación m-tropoldgica  a p l i c d a s  a l ~ ,  - 
vida cotidiana en la ascuela., principalnente,  lo cual permitid 

l. Para 1988 ya Babian egresado dos generaciones delicenciados - 
en artes plthticas y ninquno se t i t u l d  sino hasta 199Ojcon el - 
t rabajo   descr ipt ivo  de un mural realizado por un p i n t o r ,  un 88- 

c u l t o r  y un ,grabador. Para 1991 se  ha programado una presenta- 
c idn d a  con f ines  de t i t u l a c i h ,  
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abordarla como un espacio en do:nde se reproduce el "habih%s" - 
fundamental  de l o s  groductoree  plthticos  profesionales, que - 
proporciona reelas para las pr6cticas y cddigos  de  percepcidn - 
prop icÜos  a la interiorizacidn del estilo  de  vida de los artis- 

tas pldsticos,  gracias a lo cual e l  campo  transmite a los estu- 

diantes las formas vdlidae  de  hacer  arte en loa 8 0 ' s .  61: tra- 

bajo de caxnpo en la escuela como espacio de interrelaciones - - 
sociales y conceptuales nos brinda la oportunidad  de  detectar - 
la manera  como el habitus bgsico  propicia la coexistencia  de - 
diferentes  posiciones y oposiciones  politicas y estéticas que - 
imprimen un ca.r&ter particular al quehacer plástico, a las - 
relaciones E? 405ereses que se juegan en el oampo  artistico,. a d  

como el enfrentamiento de las diaposicionea  oficiales en mate- 

ria deedwacibn artistica y las  determinaciones  del  campo, 

Retornando la. perspectiva  antropoldgica y sua  métodos de - 
investigacidn, nos damos cuenta de la necesidad de abordar el - 
an6lis'iCJ de las escuelas  de  arte  como espa.cios sociales  en  don- 

de se transmite el conocimiento lftgitimado, se innovan modos de 

produccidn, 8 8  enfrentan  diferentes  posiciones  politicas y estd 

ticas y se proponen  alternativas  para el desarrollo de la ense- 

?ia.ns;d ¿e?. a r t e  y su produccidn,  aprovechando la relativa antong 
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Del mismo modo es necersario anotar las proniea8 sobre las 

cuales damos cabidn al. desarrollo d s l  tema, en primer lugar  se 



como profes idn ,y como o a ~ p o  fnt;electunl g a c i a s  a la Wse raate- 

r i a l  de l o s  elementos y procedimientos qua se han definida COI'XIO 

propios   de l  quehacQr pL6atico y par lrz part i c ipnc idn  decisivo. - 
de  agentes e i n s t a n c i a s  que intervienen en nivel  de las rclaoi2 

nes s o c i a l e s  en la producciblk, distribucidc y C ~ Y L S U ' ~ ~  do Ltc - 
obra pl&stica, 

En l a  producción plgstica se r e a l i z a n   t r a n s f o r m c i o n e s  - 
mater ia les  en donde intervienen: operaciones m u a l e s  espec i f i -  

cas ( t d c n i c a s ) ,  l o  importante es que l o s  mater ia les  transforma- 

dos sean  sensf.tivoa. E l  producto a r t f s t i c o ,  c m 0  todo producto 

c u l t u r a l ,  innava y t i e n e  una u t i l i d a d   s o c i a l  que c o n s i s t e  prech 

aamente en l a  renovacibn de los medios y modos de producción, 
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comD s i  corpor izara  medios y no f inea.  

Desde e l  Renacimiento haste  comienzas aol. ai310 XX exv. -- 
p d c i l   i d e n t i f i c a r  l o  que erEm las *'Ralles Artesn  y en ellas crL 

contenido de las A r t e s  P1;&tlca.8 da acuerdo R su forrrata.  Sin 

mbargo,  a partir de 1945 l o a  limites de XRS a r t e s  ?!L&t;tc~i~ -.L. 

parecen borrarse debido 8 la di.verrcifícaci6n de sus mR.tcrialas 

y formatos,  Actna~menta *%uscan nu.evas real idades ,  orztra ellaw 

los mecanismos eognoscitivos y perc@pt?m,les Ir. vzbjet iv idz2 ,  - 
10 materico y e l  espacio s e d ,  rn.cl.UEO renwackan 8 1.a f o r m  g 

registrarnos la. aparicidn de conceptos fm .c iona l i e t a s  en rempla- 

eo morfoIdgicos. ES asi como las ar t i s tas  v i m a l e s  realiznn - 
arnbientaciones, acciones corporales y obras concsptural is tas  y 

mult isensor ia les ,  Sin ernbaxgo BUS obras o actos siguen s i e ~ d o  

visuales ;y poneen alguna materialidad". 2 



De cualquier  modo, y suponiendo  que las a r t e s   p l d s t i c a a  - 
van  incorporando  los  avances  tecnoldgicos como l a  computadora, 

l o s  microcircuitos  comunicacionales y las innovaciones matQri- 

cas corno los  pldsticos,   pigmentos,   maquinaria y herramientas - 
s o f i s t i c a d a s ,  la pldstica cuenta  con una base   mater ia l  y conceg 

tual que h a c e   e s p e c i f i c a  su t i p o  de produccidn  este'tica y aimbL 

lita* En e l   c a s o  de l a  E ~ l c u l t u r a ,   s e  mira por  sus voldmenes y 

s u p e r f i c i e s ,  en r e l a c i ó n  a l  espacio  generado y ocupado por e l  - 
b u l t o   e e c u l t b r i c o ;   s e  añade e l  tienipo y l o s  espacios  de luz - 
organizados  por l a  escul tura .   c indt ica  y l a  l d n i c a ,  Esta - - 
s i n t a x i s   v o l u m e t r i c a  y e s p a c i a l   s e  da en t i h i n o s  de proporcio- 

nes ,   r i tmos y s i m e t r i a s ,  a s i  corno por l o s  a t r i b u t o s  de l a  mate- 

r i a  trabajada ( p i e d r a ,  madera, v i d r i o ,   b a r r o ,   SO, mármol, - 
m e t a l ,   r e s i n a s   p o l i e s t e r ,  p a p e l ,  etc.). Los modos y medios de 

produccibn  escul tdr ica  suponen ' u n  esyacio- ta l ler ,   t iempo para 

hacer  y experimentar,  un capital  económico que permite  susten- 

tar todo e l  proceso y adem& el arranque de l a  producción  en sf 

que implica mater ia les ,   procediuientos ,   herramientas  y en  oca- 

s i o n e s  una i n f r a e s t r u c t u r a   p a r t i c u l a r  como maquinaria  sofist i -  

cada, hornos de fundición o de cocción  cerdmica,   etc .  La Pin- 

tura, el Dibujo y e l  Grabado,  incluirrlos ta&& a la fotografig 

t i e n e n  COEO material tanci%le   soportes  de conjuntos  de im$geneg 
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signoe, const i tuidos   por  medio de l a  l i n e a ,  el c o l o r ,  l a  luz,.  

mater ia les   quimicos   d iversos ,   e t c .   Es te   a r te  de l a  Pintura   e8  

que mayor número de cambios ha experimentado en l o s  Últimoa 

100 afios,desde las transformaciones  de l a s  i d g e n e s  con varian- 

t e s  en l o s  procedimientos  manuales como sucede  con l o a  figmat& 

vos y geométricos. 

La apropiacidn y c - i rcu lac idn  de la obra pldstica asf como 

La produccidn  de los creadores ha despertado el i n t e r é s  de l o s  

estudiosos  y c o n   e l l o  se ha ido conformando un conocimiento - 
metddico d e l   p r o c e s o   e s t é t i c o ,  

Conforme la c i e n c i a  y el arte  fueron  evolucionando, la - 
F i l o s o f h  sometió a l  a r t e  y sus manifestaciones a una e s c a l a  de 

v a l o r  que prevalec id hasta f i n a l e s  d e l  s i g l o  UCX. Para las - 
ddcadas de 1920 y 1930 l a  f i l o s o f i a   r e f l e x i v a   s e  viÓ desplazada 

por la c i e n c i a   d e s c r i p t i v a  que s e  ocupaba de l a  conducta h u m -  

n a ;   s i n  embargo, l a  f i l o s o f í a  continud  separando al artista de 

BU contexto  hidÓrico y de l a  recept ividad de l a  obra de a r t e .  - 
LOS e s c r i t o s  f d l o d f i c o s  de la cul tura   e ran  de l a  e ' l i te   dosinan 0 

t e ,  t a n t o  artistas como esDec -k ador c a r e c i a n  de identidad  eocio- 

c u l t u r a l ,  Sdlo  ciaando l o s  artistas s e   l i b e r a r o n  de cal i f icati-  

A' 
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El d l f s i s  d e l  a r t e  ha rec ib ido   contr ibuc iones   soc io lbgi -  

cas que  encaminan la discusidn  pero que careaen de una t e o r i a  

que r e l a c i o n e  l a  produccibn,   la .   distribución y el consumo del 

proceso art ist ic0 en las e s t r u c t u r a s  de clase y sus determina- 

c i o n e s   p o l i t i c a s ,   e c o n ó m i c a s ,   c u l t u r a l e s ,   e t c  , destacando l o s  

procesos que in terv ienen  de manera. s i g n i f i c a t i v a  en l a  or ienta -  

c idn  de l a  produccidn y l a  c i r c u l a c i h   e s t é t i c a :  tarnbidn s e  han 

coc;etido  errores  metodoldgicos que l l e v a n  a confundir   t raba jos  

hiatdrfcos   por   planteamientos   metodolbgicos~  Por  su p a r t e ,  - 
l o s   d i f e r e n t e s  enfoquers t e d r i c o s  como e l  funcionalismo,  estruc-  

tural ismo y e l  rnmxisrro abordan.  de manera d i f e r e n t e   e l   o b j e t o  

e s t g t i c o ,   s i n  coflciliar las  aportaQi.one6  metodoldgicas y tedr i  .I 

cas de cada pos ic ión  en una t e o r i a  más i n t e g r a d a   d e l   a r t e  en la 

aociedad. Uno de l o s  i n t e n t o s  nás fecundos es l a  obra de - - 
Arnold  Hausser  quien  explica los cambios  en l a  produccidn artig 

t ica  en  base a l a s  Oransformaciones  en l a  e s t r u c t u r a  de c l a s e s ;  

en  su análisis, l a  hurguesfa  es  l a  p a n  innovadora,  salvaguarda 

de la c u l t u r a  y d e l  a r t e  en tiempos de  auge econdrnico L( del  i - 
d e s a r r o l l o   m e r c a n t i l   c a p i t a l i s t a . .  Anota  en BU H i s t o r i a   S o c i a l  

J 

" de la L i t e r a t u r a  y " e l  Arte que  en e l   s i g l o  XVIII, a l  conseguir  

l a  burguesga e l  poder  econbmico, s o c i a l  y p o l f t i c o ,  se dieruslve 

e l   a r t e   c o r t e s a n o  y domina e l  gusto burgués, ocurre  entonces - 
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una clara t r a n s f e r e n c i a  de l a  batura c u l t u r a l  y artíst ica de - 
una c l a s e  social. a o t r a ,   s e   d e s p l a z a  l a  decoración por l a  exprz 

sibn.  

"La burguesia se apoderó  paulatinamente de todos - 
108 medios  de c u l t u r a  no sólo e s c r i b f a  lora l i b r o s ,  - 
s i n o  que l o s  l e f a  tarnbién, y no sólo   pintaba l o s  cua- 
d r o s ,  s i n o  que tarnbidn l o s   a d q u i r i a .  En e l  S ig lo  - 
precedente  formaba  todavia una p a r t e   r e l a t i v a n e n t e  - 
modesta del   pdbl i co  interesado en e l  a r t e  y en In - 
lectura ,   pero  ahora   const i tuye la c l a s e   c u l t a   p o r  - 
e x c e l e n c i a  y se convier te  en l a  a u t é n t i c a  mantenedora 
de l a  cul tura .  LOB l e c t o r e s  de Volta irs   pertenecen - 
ya en  su mayor parte  a l a  bur>cyues$a, y los de Rousseau 
de manera casi exclusiva. Croeat ,  el $ran c o l e c c i o -  
n i s t a  de a r t e   d e l   s i g l o ,  procede de una familia de - 
comerciantes ;   Bergeret ,  el p r o t e c t o r  de Fregonard, es 
de or igen  a h  más humilde;  Laplace 88 h i j o  de un - 
campesino, y de  'Alambert no se sabia en  absoluto de 
quien  era  hijo S 

Hauser  describe  pero no a n a l i z a  on baae a un r i g o r   t e 6 r i c o  

de un -aarxismo bien cimentado; abarcd l a s  funciones sociales de 

los componentea d e l  Droceao e s t 6 t i c o  (ar t i s ta ,  mercado, público 

y d i f u s o r e s ) ,  narra e l  problema de la  decadencia de los princi- .  

p i o s   e s t i l i s t i c o s  en las maneras en que el a r t e  se v incula  cm - 
l a  sociedad en base a un esquema de c l a s e s   s o c i a l e s .  De este  - 
modo descuidd e l  u80 de l o s  conceptos   c ientf f icosr  y por e l  - 
tipo de p1antea:giento s u  obra se a c e r c a  más a l a  de un h i s t o r i a -  

- 
A r n o l d  Hauser ,   Histor ia  Social de l a  L i t e r a t u r a  ~l e l  A r t e  T . 3 ,  
Ed. Guadarrama, 1976, Page, 16% - 163. 0"- - 



dar; s i n  embargo e s   l o a b l e  su labor: de desmis t i f i cac idn   de l  - 
arte como un proceso autdnomo a l  subrayar que obedece a causas - 
sociohistbricas como e l   d e b i l i t a m i e n t o  del poder religioso y - 
cortesano en favor d e l   d e s a r r o l l o  de un mercado para e l  arte.. - 
Tambi& expone que no todo  en e 1  a r t e  obedece a determ3.nacionss 

s o c i o l b g i c a s  pero no abunda en las d i f e r e n c i a s  d e l  & e  con OD 

respec to  a o t r o s  campos o a c t i v i d a d e s   a o c i a l e a ,  ni en las carac- 

t e r i s t i c a s   e s p e c g f i c a s  del proceso de  produccibn, c i r c d a c i b n  y 

de consumo en una t e o r i a   s a c i a l d g i c a   g l o b a l ,  

Sabemos que los fen6menos c r e a t i v o s  no se pueden abordar - 
con t e o r i a s   d e t e r m i n i s t a s  o r e f e r e n t e s  a l o  c u a l i t a t i v o  de la - 
conducta humana, n i  sdlamente COLI t é c n i c a 8  de cuant i f ioacidnf  6 

\as c o r r i e n t e s   i d e a l i s t a s   d e s t a c a n  de las prácticas sirnbdlicas - 

su capacidad  de  conocer y c o n s t r u i r  l o  r e a l ,  loa e s t r u c t u r a l i s -  

tas reducen todo k n j u a g e  a su o ~ d e n  i n t e r n o ,  como si fueran - 
a u t o s u f i c i e n t e s .  Aqui consideramos las pr6cticas simbólicas - 
re lac ionándolas   con  sus   condic iones   mater ia les  de woduccilbn - 
como forrsas de produccibn  eimbÓl~Ca,  admitiendo su apt i tud para - 
conocer y c o n s t r u i r  l o  r e a l ,  as< como su   es t ruc tura   in terna ,  4 

4 ~ n a  virJidn m~is extensa de e s t e  Lip0 de análisis l a  encon$ramos 
en N&tor  Garcia C a n c l i n i ,  La producción ainbblica ,  Teor ia  y 
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A e f e c t o s  de nuestro a d l i s i s  hemos retornado la t e o r f a  de 

l o s  Campos Inte lectuales   desarrol lada  por   Pierre   Bourdieu,  .L 

contextualizando y adaptando  algunas  categorias 

permitan  su  aplicación al caso mexioano.  Rourdieu e s t a b l e c o  l a  

necesidad de s i t u a r  a l  artista y su obra en un s is tema  ostructu-  

rad0 por  relaciones  económicas y s o c i a l e s  que const i tu ido  p o r  - 
diversos  agentexs o s i s t e m a  de agentes  con  difeGente  peso debido 

a su posicidn  en el campo, se   enfrentan  o s e  agre8e.n en una lu-  

cha constante  por e l  poder  de conservación y l eg i t imac ibn .   Es te  

campo c u l t u r a l  se r ige   por   leyes   propias ,   con una r e l a t i v a   a u t o -  

nomi's. con  respecto  a o t r o s  campos que interactÚ.an en la sociedad 

como e l   p o l i t i c o ,  económico, e l   c i e n t i f i c o  y los a r t i s t i c o e .  

Y e  
" 

Pero a h  e n t r e  l o s  campos a r t f s t i c o s  sabemos que cada uno 

cuenta   con   carac ter f s t i cas   propias  dadas p o s  el moceso de  pro- 

duccibn,   c i rculacidn y conmmo que s e  hace de su  producto p a r t i -  

cular,  que  en nuestro   caso  es  l a  obra de a r t e   p l d s t i c o ,  que c u e s  

t a  con una base  material ,   procedimientos y mecanismos de r e l a c i z  

ne3 5 a c i ~ l e s   p r o p i a s  al quehacer   p lás t i co ,  que  impregnan de una 

personal idad  part icular  a l  campo de las a r t e s   p l g s t i c a s  y al ea- 

t i l o  de v ida  propio de l o s  artistas. A su v e z  este  campo ten- 

driamos que u b i c a r l o  en la h i s t o r i a  social en donde es tá   inaer to .  
L 



Pierre  Bourdieu  aborda e l  problema  de la reproduccibn y la 

di ferenc iac ión   soc ia l   en   base  a :Los procesos  económicos y simbb- 

lecos, en  nuestro  anciliais inc1u:Lmoe como c a t e , * r € a   l o s   p r o c e s o s  

p o l i t i c o s  y las determinac iones   o f i c ia les  que t i e n e n  un peso - 
fundamental  en l a  produccidn  institucionalizada  (espacios  educa- 

t i v o s  y de d i f u s i d n   c u l t u r a l )  de productores pl6sticos y en e l  

subsidio  de espacios  de exhib ic idn ,   d i fus idn  y producción de - 
arte,  Tambfdn s e  ocupa  de la forma en que s e   a r t i c u l a n  lo e c o n i  

mico y lo   s imbdlico   en la produccidn y reproduccidn  del  poder. - 
En e s t e   r d b r o ,   e l   c a s o  mexicano ex ige  la consideracidn de l a  - 
e x i s t e n c i a  de un consumo d i f e r e n c i a l  y tarnbih de m a  produccidn 

de o t r o s   s e c t o r e s  como 10s populares;  no e x i s t e  una or ientac idn  

v e r t i c a l  y hita detentadora y productora de l a  c u l t u r a  y e l  - 
a r t e ,  revisamos cdmo las clases medias  nutren  en mayor propor- 

c i ó n   l o s   c e n t r o s  de eaucación ar t is t ica  i n s t i t u c i o n a l i ~ a d a ~  

En esta  invest igacibn  establecemos cdmo l a  escue la  no e s  ullr 

mero r e f l e j o  de las demandas s o c i a l e s ,   e n   e l   c a s o  de las escue- 

l a e  de ar te   es   c laro   darnos   cuenta  que tambiin,  y sobre   todo, ,  - 
obedecen a la e s t r u c t u r a  y a l a s   i n t e r e s e s   p r o p i o s  del  campo - 
a r t f s t i c o ;  es a su vez un espacio  de enfrentamiento de di feren-  

t e s   p o s i c i o n e s   p o l f t i c a a  y conceptos   es te ' t icoe  que se disputan - 
el poder  de legitimar un modo v&Lido de h a c e r   a r t e ,  A e s t a s  - 
fuerzas  que se oponen y agregan hay que d a d i r  las a l t e r n a t i v a s  



de desarrol lo  y cucutionamient3 del poder que l o s  alumnos emprg 

den  en momentos coyunturales como e l  dado por e l  camho de ma- 

doe acade'Kiicos, y a n i v e l  de las pdcticas cot idianas  en e l  &u.- 

l a  y a n t s  las disposiciones  de Ya d i r e o t i v a  escolar. "&% Antro- 

pologia  Sodial, eon sus herramientas do invest igac ión ,  permite - 
abordar la dinámica interna  de2 campo artfstico y exa1ica.r loa 

meo&nismoa p r o p i o s  de la transmlrsio'n d e l  conocimiento en la - 
escuela,  LES r e l a c i o n e s  de poder, la fomna en que se crean y - 
recrean 10s h&bitoa y  lo^ estilos de vida p r o p i o s  del artista 

p l á a t i c o ;  en una pQlabra, l o s  aspectos  que adopta la transrai- 

6idn do l a a  r e g l a s  del. campo p l & a t i c o ,  evitando  caer  en meras 

especulaciones c u a n t i t a t i v a s  y descriptivas que paralizan let - 
const i tuc idn del  miflisis de l o s  fendmenos a s t f s t i c o a  en e l  - 
marco de una teoria explicativa, de 1p1 sociedad. 

En resumen, las posibilidades metodoldgicas de la  Antropo- 

log ia  S o c i a l  permiten abordar la escuela desde BU i n t e r i o r  y - 
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Antes de sbordar e l  tern de las p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  del::- 

Estado  nexícana y su influencia en la educacidn ar*tfs t ica,  ea - 
co,rzveniente hacer un paréntesis en almulas c o n s i d e r a c i o n e s  a c q  

c a  6e la realidad formativR y funcional de las polft icas  cultu- 

rales. 

El. campo de an6lisis da las p o l i t i c a s  cnlturales no ha - 
s i t i o  l o  suficientemente constituida y deearrollado pos el Eert8.- 

do, ye que carece de una definición Clare. de 10 que implican - 
t2iche.a d i s p o s i c i o n e s  as$ como sus e f e c t o s  reales en las difere2 

t e e  cla.ses sociales. LBS pol i t i cas   cul txra les  no son tcan &lo 

la administracidn del. p . t r i m n 5 . o  h i s t d r i c o  de 1 l m  pueblo y la - 
organizacibn  burocrdtica de las instancias erstatales encargadas 
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En el caso e s m c b f i c o  del sistema. ed.clcativo toexicam, - 
e x i s t e  una c a r e n c i a  de coordinncidn, sis%omatizucibn y articula I) 

cidn  pedago'gica  en l o s  d i f e r e n t e s   n i v e l e s  d.o odncacibn bgsica;  

por l a  que e l  contsnid-s, metodolo& y objetivos de l o s  p r o p -  

m88 no responden n i  a la par t i cu lar idad  reg ional  n i  a l o s  r e q x  

rimentos de la sociedad. En - f e r i a  de er te  tendrfamos que - 
a í ladi r  l a  pan ausencia  de una sisternntiaaeidn y pmgramacio'n - 
de l a  enaeñmza artistica,  con L e r d a a l  e a  las  eacu.elas saperig 

res de &e.  Al no e x i s t i r  una informacio'n sistema*tizada de% 

a r t e  desde los primeros a5os de formación, disminuye s i g n i f i c a -  

tivamente l a  capacidad de la. mayor parte de IR pablacidn para 

descifrar l o s  cddigos   este ' t icoe ,  sobre toda l a s  corrte.ru-por&neos; 

eat0  Be traduce en la cimevtacicin ycrs una apropiación di feren-  

c i a l  y d i s t i n t i v a  de le. cultura ertfstica, que se basa no sdlo 

en diferencias  aocioecondmicaa nino tarnbidn on la fozrnaofcfn de 

h&bitos  y gustos. Una p o l f t i c a  c u l t w a l  t2emocratizadora dobe- 

6 

c 

a N & t o r  Garcia Canc l in i ,Coord .   Po l i t i cas   cu l tura les  en Amdrica - Lat ina ,  Ed. Gri ja lbo,   México,  1987, Pdqs. 26 ,  54. 

'LOS espacios  que más cunplen  e&e  papel son  108 Centros de - 
Educacidn Artistica (CEDART) pero que aún t i e n e n  poca di fus ibn ,  



ria i n c u l c a r  y d i f u n d i r  l a  capacidad y l a  d isponib i l idad  hacia 

e l   a r t e  ;y d e d s   b i e n e s   c u l t u r a l e s  que se  pretenden  difundir  a l  

pueblo ( h i s t o r i a  de l a s   a r t e s ,   d e s c i f r a m i e n t o  de cddigos  eat&& 

cos y l a  p a r t i c i p a c i ó n  activa a:L c r e a r   h á b i t o s  de produccidn - 
y/o consumo de las  manifestac iones   cul turales) ,   desde l a  educa- 

c idn  e lemental ,  primaria y media, para que e l  consumo d e l  ar te  

tenga un e f e c t o   e f i c a z  :y durade:ro; y desplazar  asf l a  transmi- 

s i ó n   d e l  ca:lital artistic0 de los ndcleos de unas cuantas fami- 

l ias  "ilustradas" y de "buen gustov*,  hacia el sistema  educati7 

vo  nacional .  b l  Estado no ensefh a r e f l e x i o n a r ,  a c r e a r ,  a v e r  

n i  a escuchar ;  promueve pero no educa para, l a  apropiacidn simbg 

l i c a ,  por l o  que  en l a  r e a l i d a d ,  a pesar de sus múlt ip les   in ten  

t o s  de  prou!ocibn y apertura  de espacios,   se   experimenta una - 
diafuncidn  entre  e l   d i s c u r s o  y :Los mecanicsmos de  di fusid2  cul tu  

r a l  con  respecto a l a  dfstribuc:Fdn y e l  c o n s m o   d e l   a r t e  y l a  - 
cul tura   en  lLD5 d i f e r e n t e s  secto:res s o c i a l e s ,  

- 

- 

En IVIdxico no ha e x i s t i d o  una f b l f t i c a  C u l t u r a l  de Estado - 
bien  def inida,   capaz de incorporar  las d i ferentes   t endenc ias  - 
i n t e l e c t u a l e s  y art íst icas,  se ha dado en buscar  tdrrninos  ideo- 

lógicos que o r i e n t e n  los o b j e t i v o s   d e l   d i s c u r s o   o f i c i a l  t a l e s  - 
como e l  de Unidad Nacional ,  e l  de Progreso y d s  recientemente 

se plantee  l a  P lura l idad  C u l t u r a l ,  Un plan g l o b a l  que preten- 



24 

da poner  en marcha una p o l f t i c a  cultufah encaminada a la demo,- 

CratizaciÓn  de l a  cultura  ( integrando  en e l  termino no lsdlo a - 
l as  de ''alta cultura"  s ino  también a las manifestttcionea  porn= 

r e s )  debe i n i c i a r  por i n v e s t i g a r  la produccidn,   c irculación y 

l a  recepcidn de l a  produccidn  dmbblica,  no a610 l a  emanada de 

los p p o s   i n t e l e c t u a l e s  dominaates, abria que i n c l u i r  los - - 

" 

requerimentos de las clame en  have a l a  perce-wibn  del  consumo 

s i m b ó l i c o   r e a l  y l a s  necesidades de t o d o s   l o s   s e c t o r e s  para - 
proveerlos de S h t b O l O S  y h a c e r   e f i c a z  y s i g n i f i c a n t i v a  l a  di fu-  

rPiÓn de la  c u l t u r a ,  

De manera p a r t i c u l a r ,  las formas que ha adoptado e l  Estado 

en  su  intervencidn  en e l  quehacer a r t i s t i c o  y en e l  campo son - 
básicamentes Apoyo d i r e c t o  a l  s u b s i d i a r   i n s t i t u c i o n e s  de educq 

c idn  y d i f u s i ó n ,  al comprar e l  s e r v i c i o  o loa bieneks c u l t u r a l e s  

para d i f u s i ó n  en f o r o s  de  espect&ulos ,   exhibic iones  y para - I 

c o n s t i t u i r   e l   a c e r v o   c u l t u r a l  de l a  nación  en  sus   di ferentes  - 
espac ios ,  como ocurre  con las adquis ic iones  que hace e l  Gobier- 

no a l  premiar l o s  concursos de a r t e s   p l g s t i c a s ,  cuya obra forma 

le, c o l e c c i ó n  permanente  de  algún museo e s t a t a l ,  un ejec'plo  son 

las adquisiciones que se r e a l i z a n  anualmente en el Encuentro - 
Nacional  de  Arte  Joven de Aguaecalientea,  cuyas  obras  premiadas 

const i tuyen l a  coleccfdn perman,ente  de la Casa de  Cultura  de - 
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ese  Estado,  otrors ejemplos  son los Salones  de las diversas  - 
d i s c i p l i n a 8  p l h t i c a s  auspiciadoa  por el INBA, e l  Premio W i n o  

Tamyo convocado  por e l  gobierno de Oaxaca, e t c .  

Apoyo i n d i r e c t o  puede ser dado por las p o l i t i c a s   t r i b u t a -  

rias en  forma  de pago de irnpuestos  con  obra o con descuentora y 

exensionee  arancelar ias  para d i f u n d i r   e l   a r t e  mexicano en el - 
e x t r a n j e r o ,  la consesidn de espacios  pdblicols para exhibic idn y 

venta como "El  Jardfn   de l  

Puede r e g u l a r  e l  acceso a, serv ic ios   pdbl i coa  como l a  enae- 

&mea gubernamental, los puestoa  burocráticos y diplomáticos  en 

l o s  d i f e r e n t e s   i n s t a n c i a s  y espacios  de e x h i b i c i h  , difuoidn y 

p l a n i f i c a c i d n  de las ac t iv idades  culturales, un ejemplo  es la 

reglarnentacidn  en e l   i n p e s o  a 108 diversos n i v e l e s  de l a  ense- 

fianza art ist ica de las escue las  de la SEP-INBA, e l  c e r t i f i c a d o  

de L i c e n c i a t u r a  en Arte ,   becas ,  etc.  

Incent ivos  como l o s  F e s t i v a l e s ,  Prernioa,  Encuentros y Con- 

venciones como el Festival Cervantino, el de l a  Ciudad de !&$xi- 

c o ,  Lae Jornadas A l a r c o n i m a s ,   e l  Festival de l a  Danza Contemp% 

r b e a ,  las F e r i a s  del Libro,  e t c .  
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Historia " de la ensefianza  pl6stica. 

Para detectar l o s  cambios  estructurales  experimentados por  

la Escuela  Nacional de Pintura,  Escultura y Grabado %a EsmeraZ, 

da" en el proceso  de  profesionalizacidn  institucionaliaada de - 
las Artes  Pldsticaer, ubicaremos sus transformaciones en el mar- 

co general de la historia de la cultura  mexicana,  de laer polit& 

cas culturales y especificaments  artisticas, sin perder  de  via- 

ta su relativa  autonomia  como  espacio  educativo, ni su persona- 

lidad  dada por  el tipo  de  conociniento de productores que - 
proceaa,  Partimos  de una breve  semblanza  de  lo que ha sido la 

ensefianza de las artes  pldsticaa y los  antecedentes de lo que - 
en América  conocimos COE~O la Academia de S a n  Carlos  de las - - 
Nobles  Artes,  de la cua), deriva1 l a s  escuela8  superiores  de - - 
artes  pldsticas  de  nuestro  pais y particularmente La Esmeralda,, 

como  resultado  de un movimiento  coyuntural de la escultura en - 
México y la necesidad de una al-ternativa al clasicismo acaddml- 

co de Sari Carlos a principios del siglo XX. 

Y 

Por tales  motivos no retommos copiosamente la enseñanza y 

las manifestaciones  plásticas  prehiepdnicas, que de tsuyals some- 

ten a un estudio  meticuloso:  embargo no ignorarnos 8u relavc\u 

cia como  influencia en la  corriente  nacionalista y a& en el - 
Bmbito  internacionar 



E l  a r t e   p r e h i s t ó r i c o  se divide en 3 periodos$ e l  P a l e o l i -  

t ic0 o edad  de l a  piedra tallads (60 000 a 10 O00 8. de J . . C e ) ,  

e l  Mesolst ico (10 O00 a 7 O00 a,, de J.C..) y e l   N e o l f t i c o  O edad 

de l a  piedra  pulimentada (7 O00 a 2 500 a ,  de J&. ). E l  e jecu- 

t o r   p r e h i s t ó r i c o   p e r c i b f a  l a  r e d i d a d  viva con aguda s e n s i b i l i -  

dad para captar e l  movimiento, :La anatomia  se plaarrib d s  como 

ges to  y mancha: e l  e s t i l o  es de l ineas   s in .p lee ,  casi c u b i s t a s i  

l o s  co lores   son   p lanos ,   ex i s te  1ma inc ip iente   perspec t iva  y p r 2  

fundidad. Las figwe humanas son  representaciones  de  cazado- 

res  con  arcos y f l e c h a s ,  ya sea como asunto  individual  O en - 
un i n t e n t o  de  cornpoaicidn ,antpa:L, La figura humana también - 
m a n i f i e s t a  una gran  percepcidn  del  movirdento y un gesto  parti- 

cular, llevada en  ocasiones a l a   e x a s e r a c i h .  De e s t e  modo, - 
los   t es t imonios  de e s t e   a r t e  muestran la  prior idzd  del   natura-  

l isrno, e l  artista d e l   p a l e o l i t i c o   p i n t a  l o  que ye.  Durante e l  

persodo  de t r m s i c i b n  que c o n s t i t u y e   e l   M e s o l i t i c o ,   e l   e r t e  - 
evoluciona de f o r m  importante,  aparece e l  rnoviriAento en las - 
pinturas   rupes t res ,  a l  individulo ya no se l e   r e p r e s e n t a  aisladq 

s i n o  en grupo y en  plena  acc ión  (carreras  a grandes  zancadae, - 
t i r o  con  arco) .  En e l  neo l f t f co   aparece  en  vez de  imágenes - 
f i e l e s  a la natura leza ,  signos ideográf i cos  que indican e l  obje- 

t o ;  a h o r a  e l  a r t e  f i j a  l a  i d e a ,   e l   c o n c e p t o :   c r e a  sfmbolos en - 
vez de iciágenes; se adora a l o s  espl ' r i tus  y se r e a l i z a n   c u l t o s  
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a l o s  muertos,   con  esta  fe  surge l a  ReQssidad de fdoloe ,  dmbo- 

los aagradoa,  ofrendas, monumentos f u n e r a r i o s ,   e t c . ;   e l   a r t e  se 

escinde  en  sagrado y profano,  con lo que l a  obra  de a r t e  ya no- 

e s   h i c a m e n t e  l a  repreaentacidn de un objeto,   también e8 una - 
representacidn  conceptual .  

E h  e l   p a l e o l f t i c o   e x i s t e  ya m a  s u t i l   d i v i s i ó n   d e l  trabajq, 

y e l   c a r á c t e r   s a g r a d o  de las pinturas   l l evan  a pensar  en que - 
fueron   rea l izados   por   espec ia l i s tas ,  En e l   n e o l i t i c o   e l   a r t e  - 
estaba  en manos de dos grurpos d i f e r e n t e s  t l a  e s c u l t u r a  de  ido- 

los y l a  ejecwcibn de danzas cul tura les   es tuvo   conf i scada  a - 
magos y s a c e r d o t e s ;  por e l   c o n t r a r i o ,   e l   a r t e  profano  estuvo - 
l imitado a l a  artesanfa   decorat iva ,   const i tuyendo,  t a l  vez)  una 

parte  de la industria.   domestica  elaborada  por las mujeres,  7 

En l a s  ant iguas   cu l turas   urbanas   or ienta les  l a  preocllpa- 

c idn   pr inc ipa l  ya no e s   l a  produccidn  nrimariasino el comercio 

y l a  artesanfa ,   Se   def ine  d s  l a  divirs idn  del   t raba jo ,  el a r t e  - 
san0 que hace escultura, pintura o que modela vasijas no s e  - 

7 Alnold  Hauser, Op, c h  Págs. 17 - 40. 



distingue  sociolbgicarnente demasiado  en r e l a c i ó n  a1 herrero  y - 
a l  eapatero. La obra   se   per fecc iona  como consecuencia de IR - 
e a p e c i a l i z a c i d n   p r o f e s i o n a l   d e l  art ista y de l a  vida urbana, en 

donde aumenta l a  competencia de las f u e r z a s   s o c i a l e s  y se forma 

en 10s centros   cuLtura les  de laa ciudades e l  monopolio de l a  0 

c r e a c i ó n  y el consuno a r t f s t i c o  al rededor de los templos y la 

Corte R e a l ,  en donde se a g r u p a   ana minoria  entendida  que  dem- 

da c a t e g o r í a s   a r t i s t i c a a  y c u l t u r a l e s .  Durante l a  dpoca cul tu-  

r a l  d e l  Antiguo Or iente ,  3.a~ regirnenes r e l i g i o s o s  y cortesanos  

aubsidiaban l a  p r a d u c c i d n   a r t f s t i c a ;   p o r   e l l o   s u s   c r e a c i o n e s  -. 

eran  pr incipalmente   ofrendas   re l ig iosas  y monumentos r e a l e s .  - 
Los temas  eran de sa lvac idn  y la consecucidn de l a  fama inmor- 

tal y e l   c u l t o  a l o s  muertos de toda la r e l i g i d n  primitiva. En 

t a a t o  que e l   a r t e   e g i p c i o  es m a  actividad independiente  pero - 
de apoyo a l o s  r i t o s   m o r t u o r i o s ,   e l   p i n t o r  o e s c u l t o r   e r a  andnL 

rno artesano que no se meatra  personalmente,  no firmaba l a  - 

obra.. Los t a l l e r e s  que estaban  adjuntos a l o s  templos y a l  - 

palacio r e a l   e r a n  un espacio  con s i g n i f i c a c i ó n   a r t i s t i c o - p e d a d  

gica, l a  c u a l  aumenta cuando se mantiene &S tiernno la t r a d i -  

c i d n   e s t é t i c a ,  la c o r t e  dictaba e l  gusto. 

Después de la epoca  de Carlornagno l a  corte  es s u s t i t u i d a  

por los monasterios como c e n t r o s  de t r a b a j o   i n t e l e c t u a l ,  l a  - 



c i e n c i a ,   e l   a r t e  y l a  l i te ra tura .   se   e laboraban   en   sus   b ib l io te -  

cas, e s c r i t o r i o s  y t a l l e r e s .  Los monasterios  trataban de sus- 

t e n t a r  una econoda   autgrquica ,   los   monjes   cu l t ivaban   sus   t i e -  

rras y tambidn  eran  artesanos. La p r o d u c c i d n   d e l   a r t e   s e   r e a l a  

zaba  en l o s  t a l l e r e s  de  forma r e c i o n a l  y con   d iv is idn   de l  trabe 

jo,  f u e r a  de loa monasterios e l  arte sdlo s e  practica en las  - 
cortes seaor j   a les ,   pero   en  formEl más s e n c i l l a .  EII l o s  monaste- 

r i o s  habla c o p i s t a s  e i luminadores ,   p intores ,  calsgrafos, ayu- 

dantes y los p i n t o r e s   i n i c i a l e s ; ;  aparte de l a  i l u s t r a c i d n  de - 
l i b r o s ,   e l   a r t e  monacal  por  excelencia,  habia monjes  ocupados - 
de l a  arqui tec tura .  

En el -arte  medieval no e x i s t í a  un anomimato t o t a l ,  l a  - 
miniatura  muestra muchos ejemplos de obra firmada, pero sf - 
ocurre  que aunque una obra   sea  firmada, ta.nto e l  art ista como - 
sus  contemporáneos  desconocen e l  concef3to  de l a  or iginql idad.  - 8 

Por   su   par te ,  las l o g i a s  de loa eiglos  XI1 y XI11 eran una 

agrupacidn  de artistas y artesanos  que construfan iglesias, - 
dir igidos   por  un cuerpo art ist ic0 y adminis t ra t ivo ;   e ran  grupos 

cerrados  de profes ionales  autbnornoa con  administración  propia y 
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con ufia movilidad que no tuvieron l o a  o t r o s  p p o ~  de trabajo - 
anter iores .  La propiedad artfsl;ica individual  s9 limita y la 

p a r t i c u l a r  ao subordina a lau exigencbals d e l   t r a b a j o  artistic0 

comdn; s e  buscaba una divis idn y organizacibn oydenadas del - 
t raba jo ,   especinl izacibf i  en las labores nsi como l a  coordinacih  

de las  ac t iv idades   par t i cu lares  .. 
S610 cuando l a  burguesfa crece y s e  convierte  en un deman- 

dante p a r t i c u l a r   e l  artista puelde deavincularse de las log ias ,  

lo cual   ocurre  en e l   s i g l o  XIV; a l  prinolpio  eran l o s  pintores  

y escultores   quienes  empezaron a trabajar por  cuenta p r o p i a ,  - 
luego  se  agruparon  en grern.{,se. El t a l l e r   g r e m i a l  de l o s  a r t i a -  

tas e s t 6  organizado como toda i n d u s t r i a   a r t e w n a l ,  sin embar@, 

en la Baja Edad NIedia ya s e  asomaban maetltros  independientes - 
que darfan paso a l  moderno rirtiajta l i b r e .  

Con respecto a l  espacio de t r a b a j o ,  en el período rom&nlre-cr 

106 art is tas  laboraban  en e l   e d i f i c i o  mismo, e l  escultor oince- 

laba la piedra en e l  andamio. Con la aparic ión de las l o g i a e  - 

en e l  s i g l o  XI1 el e s c u l t o r  trabaja en un lugar   especia l   junto  

a l a  i g l e s i a ,  ya no en e s t a ,  10 cual va prenarando la  indepen- 

dencia de l a  escultura  con  respecto a la arquitectura. Luego - 
se pasa d e l  lugar adjunto de la i g l e s i a ,  d i r i g i d o  por la logia,  



a l  t a l l e r  del Hluestro en l a  BajEt Edad Media; e s t o  se correspon- 

de a lals protensiones de l a  burguesia, l a  que e x i g i a  un arts - 
menos monu?nentaal en  cuanto a1 tamí ío ,  oncarEJan tabern&culoo y 

cuadros para l o s  a l t a r e s ,  3.0s c t ~ a l e e  se adaptan a l  menor espa- 

cio del estudio y al menor número de ayudantes  con que cuenta. 

e l  maestro. Estas c i r c l m s t a n c l a s  fomenta/\ el uso de m a t e r i a l  - 
m& d d o i l  y barato  as1 conm formatos I& pequeños. 

S i n  embargo, e l  arte ee  emxncigb de l a  ar tesada  con e l  - 
cambio del antiguo  s istema de ensefianza y con el desplazamiento 

d e l  monopolio  docente da l o s  gremios, en donde para  e j e r c e r  la 

profes idn d e l  art ista t e n f a  que haber aprerrdido  con un maestro 

del gremio,  por l o  que no se podia romper ccn la t r a d i c i ó n  ark& 

sana1 que  apriaionaba a l  arte., 

Los artistas de p r i n c i p i o s  del s i g l o  XN son  en  su  mayoria 

gente modesta consideradas  artenanos  superiores,  por s u   o r i g e n  

y su  educacidn son inc lu idos  en l o s  gremios de la pequem - - 
b u r g u e d a ,   s e  someten a las reg las   gremia les  y s i  la0 aprenden 

pueden e j e r c e r ,  no contando su ta lento   personal ,  Se forman, al 

igual que los a r t e s a n o s ,  en t a l l e r e s  y no en escuelas, no de - 
manera tedrica s i n o  práctica, Ingresan aún ni~loea, con algunos 

conoeimiectos de l e c t u r a ,   e s c r i t u r a  y matemáticas, y pasan de - 
8 a 10 &os b a j o  l a  t u t e l a  de wn maestro. 

"- 
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La mayoda de l o s  az-tistas del i n i c i o  del Reaqt.cimien%o - 
proceden de 1.a o r f e b r e r í a ,  l l tmada  la escuela  de a r t e   d e l  s i g l o  

W ,  en t r l l e r e s  de canteros o con tallistns decor~dores .  Loe - 
p r i r x i p d e s   b o t t e g h e  do princfpfos  del Benar?in,i.en*o anpiran a - 
un8 edueacibn individnal.; n pearzr de 18, orgsnizacidn arteslslxral. 

buscan un maestra deterninado , tle acuerdo a su fama es m& sol& 

citado.  Los aprendices son meaptad.os on los t a l l e r e s  de l o s  - 
maestros famosos porque constituyen una mano de obra barata que 

prepara   co lores ,   l i enzos ,  hacen pinceles,  etc .  Despues ee les 

encarga parjar alguna conrposicf6:n del carbdn a l  cuadro,  pintar - 
partes  secundarias para terminar  haciendo obras completas bajo 

las indicaciones y bosquejos d e l  maeletro. A d  e l  aprendiz pasa 

a ser un colaborador d s  o nenoa independiente, y l l e g a  a s e r  - 
un artista equiparable al naest:ro. El colaborador es di ferente  

de l   .d imipulo  y e s t e  do los ayudantes,  pero todos  pueden traba- 

j a r  en una, rniama obra. As$ pues, el t a l l e r   a r t í s t i c o  de p r i n c l  

pios  del Renaciniento  eetd dominado par  la.   organizacibn artesa- 

nal de l o a  gremios y l a  obra de a r t e  no es todavía resultado de 

una  personalidad autónoma. 

Posteriormente l a  educacidn artfstica pasa del t a l l e r  a la 

escuela ,  l a  ensefianza práctica de38 un espacio a la teoría,  la 

autoridad del maestro  e8  austituida por el modelo de Za natura- 
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leza  pero  termina  con la educacidn  acaddmica  en donde l o s  a n t i -  

guos modelos ceden  ante 1Qs i d e e h s   a r t i s t i c o s  fundados c i e n t i -  

f icamente,  

"El  metodo c i e n t g f i c o  de l a  educacidn artsstica - 
cornienaa  en los mismos t a l l e r e s ,  Ya en l o s  comienzos 
del   Quattsocento 108 aprendices  reciben,   junto a las - 
i n s t r u o c i o n c s   p d o t i c a s ,  l o s  fundamentos  de l a  geome- 
t r ia ,de  l a  perspectiva y de la anatomfa, y son i n i c i a -  
dos e a  el dibujo sohre modelo vivo y sobre  mflecos - 
a r t i c u l a d o s ,  Los maestros  organizan  en l o s  t a l l e r e s  - 
cursos de dibujo ,  y a p a r t i r  de e s t a   i n s t i t u o i d n  se - 
d s s a r r o l l ~ ,  por una par te ,  las  acmdemias par t i cu lareg  
con su enseiranea pr&ti,ca y t e b r i c a ,  y, por otra Las - 
academias pdbl icas ,  en las  que l a  antigua. comunidad - 
del  t a l l e r  y l a  tradic ión  sr tesana  desaparecen y son - 
s u s t i t u i d a s  por  una pura r e l a c i d n   e s p i r i t u a l   e n t r e  - 
maestro y diacipulo ,  La enrseiianza e n e l   t a l l e r  y en - 
academias par t i cu lares  se mantiene  durante  todo e l  - 
Cinquecento,  pero  pierd.e goco a paco su   in f luenc ia   en  
la  formacidn  del   es t i lo . "  

La c o n c e p c i d n   c i e n t i f i c a  d e l  ar te   v iene  con la enseiranea 

hecha academia de l o s  fundamentos matedticos que Leon Vattista, 

Albert i  introdujo en le doctrina. de las proporoionea y la teo-  

r i a  de la perspectiva,  Desde Massacuio y Uccelo 88 unen e1 tdg 

nico que experiments y e l  a r t i e t a  que observa, E l  a r t e  es 8 e p s  

re.Ao de l a  a r t e s a n f a  y elevado a. l a  p a r  de l a  c i e n c i a  y e l  - 
artista ocupa el mismo lugar  que e l  humnista. 

Lo fundamentalmente nuevo en e l  art ista del  Renacimiento - 
es e l  oonceFto  del  genio, l a  obra   de   ar te  como creacidn de l a  - 
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personalidad autdnoma, l a  cual   es t6   por   encima de la  tradicidr)  

las r e g l a s  y de l a  obra misma; l a  persona1ida.d d e l  art ista e8 

d s  r ica  que l a  obra. La Edad Media no c o n c e d i a   n i n g h   v a l o r  - 
de or iginal idad y espontan!3dad,  recomendaba l a  imitacibn de - 
l o s  maes%ros y se  segufa l a  tradic ibn.  En l a  E.dad Media falta 

l a  idea de propiedad  intelectudl y l a  intencidn de s e r  o r i g i n a &  

e l  a r t e  e r a  sdlo l a  manifeatacith de la idea de Dios y e l  -tic 
ta e r a   e l  medio- con e l  que se   mani f ies ta  el orden  eterno y - 7 
sobrenatural  de la8 c o ~ a a .   L a  idea del   genio  creador  can e l  - 
don innato e i n t r a n s f e r i b l e  de l a  creacibn,  l a  j u s t i f i c a c i d n  - 
de s u   c a r d c t e r   e s p e c i a l   d e l  artista genial   aparece p o r  vez - 
primera en l a  sociedad  renacentiata  en donde s e  ha incrementado 

l a  competencia, se abre una mayor demanda. en e l  mercado d e l  - 
a r t e  o. 

El concepto  del   genio comicenaa con l a  idea de la propEdad 

i n t e l e c t u a l  en e l  Renacirnfento, Idea que hasta l a  actualidad ea 

usada como mecanismo de distr ibucidn  del   productor  artistic0 - 
ante  l a  sociedad,  idea que oculta  los   antecedentes   ob je t ivos  - 
de l o s  productores y las  caracteristicas socioldgicas  de su cog 

t e x t o  que l e  permiten  producir   arte en una determinada dpoaa en' 

un es tadio   de l  campo especi f icanente  art<stico. 



36 

La Nueva Espaila  conserva ese carácter un t a n t o   a r t e s a n a l  - 
en e l  proceso de enseñanca-aprendizaje que giraba al rededor  - 
del p e r s o n a j e  d e l  rmzestro con ell que se guardaba una estrecha - 
relacidn para descubrir l o s  sec : re tos  d e l  o f i c i o ,  E l  a r t e  poste  

r i o r  a la c o n q u i s t a  se i n s p i r a  ¡en los modelos europeos  pero - 
adaptdndolos a l a s  c o n d i c i o n e s   : e o c i o p o l f t i c a s  de l a  comunidad - 
que lo crea. E l  renac imiento   manier i s ta  es adoptado por las  - 
i n e t a n c i a s   o f i c i a l e s  y l a  clase c r i o l l a   c u l t a   e n  IQS dl t imao - 
decadas del s i g l o  XVI, Hasta e:l s i g l o  XVIII e l  arte creado en 

la Nueva Espaf5a experimenta l a  convergencia  de tres a s p e c t o s  - 
c o n t r a d i c t o r i o s  y conformadores: 8- l a  veep l a  a c t i t u d  conservado 

.I 

0 

ra, el d e s a r r o l l o  Rutdnomo d e l  e s t i l o  que se crea ,y la importa- 

c i d n  de innovaciones ,  10 

La evangel izac idn  y l a  mayor poblacidn de Nueva EspRAa del 

s i g l o  ]NI era r u r a l ,   t e n i e n d o  la encomienda. cob0 p r i n c i p a l  - 
i n s t i t u c i ó n  econdmica; pars e l  13 ig lo   barroco  l a  ciudad de Mt$xl-- 

c o  llevaba l a  b a t u t a  no sdlo po:r e l  acopio de su p o b l a c i ó n   c u l -  

t a  sino por el complejo de su e s t r u c t u m ,  Ya 8 n r i n c i p i o s  del 

s i g l o  XVII ' la ciudad es taba  bien c o n f i y u r a d a ,   e x i s t f a  una - 
cultura de ciudad de c r i o l l o s  refinaaos que se oponian a la8 - 



En el s i g l o  XVI la mayor obra ar-tistica, que incorporaba 8 

la rtrq-siSecturn, la pintura y a la escultura, fueron l o s  convea 

tos .  En el sig3.o siguiente las ga.ades obras eran las ciudadeq 

l a  catedral, parroquias y comentos  de monjas, En el siglo  - 
XVIXI Is. pintura- mexicana estaba influenciada por los c h o n e s  - 
europeos; sobresalen 10s retza%os y aparecen o t r o s  gdneros como 

el costunbris ta  y el bodegón, La escultlxra trabajd más el. dra- 

matismo en las fi 'ywas cristianas y e l  movimiento en las formas, 



Por su par te ,  l a  educacidn art ist ica ins t i tuc ional izada  - 
i n i c i a  con la Real  Academia de la8 Tres  Nobles Artes de S a n  - 
Car¡OS de la Nueva Espafia, que abrid sus puertas  en 1782, contg 

ba con una direccidn  diddctica,   encausadora  del  gusto general.  

De 1804 a 1913 la Academia de San Carlos no cambid, antes de la 

-dependencia los subsidio8 de l a  Academia provenían del Eertadoi 

. de asociaciones  mineras y cou,erciantes de l a  uiudad. Con e& 

gobierno  republicano los pintores  trabajan  exclusivamente para 

e l  %stado asf como en decoraciones   arquitectdnicas ,  esltucoa 

y las pinturas de l o s  e d i f i c i o s   p d b l i c o s  o para l a  Iglesia*  Lai 

mejor pintura est6  hecha fuera  de l a  Academia pero loa a r t i a -  

t a a  siguen su  enseZanza, l a  f o m a  permanece intacta, 

Jul io   Ruelas ,  Roberto Montenegro, Jorge Enciso y Saturnino 

Herr& i l u s t r a n   r e v i s t a s  privadas f inanc iadas  'por mecenasr - 
Jose l a .  Velasco es e l  h i c o  que abandona las ta l leres  de la - 
Academia e i n s t a l a  un c a b a l l e t e  p o r t a t i l  en las c o l i n a s  d e l  - 
Valle de Mdxico y p i n t a   d e l  natural* La Academia sigue l a  ens% 

fianza tradic ional :   d ibujo   anatdmico,   perspect iva   c ldsica ,   e tc  . 
un arte*lfotogr&fico8'  que r e l e e  l a  irnaginacidn visual.. 11 

En 1911 l o s  estudiantes de S a n  Carlos  efectúan una huelga 

para d e s t i t u i r  a l  d i r e c t o r  Rivas Mercado, l a  manifestacibn fue 

TE Oliver   Debroise ,  "Notas para un milisis d e l  sistema de la - 
c u l t u r a   p l d s t i c a  en M&cico" en Politics: cul twal t .de1  Edo. - 
mexicano, México, 1983, Pág. 152 

" 
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instigada por Gerard0 Murill0 (Dr. Atl), llevando a l a  direc-.. I 

cidn a Al f red0  Ramos Martfnez y condujo a una a l t e r n a t i v a  de - 
e s p a c i o s  para l a  ensefianza pldst ica  crethdose así las e s c u e l a s  

de pintura a l  a i re  l i b r e ,  l a  primera conocida  con el nombre de 

vvBarbie6n de S a n t a  Anita". E l   i d e a l   e e t d t i c o  que se perseguia 

era 10 n a c i o n a l  en opos ic idn  a, l a  gran i n f l u e n c i a  de las modas 

europeas durante el p o r f i r i a t o ,   L a   m a n i f e s t a c i d n  de los estu-  

d i a n t e s  fue e n   t e r m i n o s   p l A s t i c o s ,   c o n  una c o n t r a   e x p o s i c i d n  - 
encabezada  por e l  Dr. A t 1  en opos ic ibn  a l  absurdo de feste jar  

e l  Centenario  de l a  Independencia de Mexico con una sxposicidrr 

d8 pintura espaHola como se  h a b h  planeado, l o  cual no era - 
extrafío  porque hacia 1910 el arte mexicano sewfa dependiendo 

de l a  i n f l u e n c i a  europea. a l e n t a d a  por l a  a r i s t o c r a c i a   p o r f i r i t a -  

na y Etdeds porque s u   h i c o  promotor era el Estado,  

En 193.3 la t e n s i d n  en l a  Academia de S a n  Carlos  desemboca 

en u n a   h u e l g a   e s t u d i a n t i l ;   l o s   ' d i r e c t o r e s   e r a n  nombrados arbi- 

t r a r i a m e n t e   p o r  el p o d e r   e j e c u t i v o  y l o s  planes de es tudio  y - 
la o r g a n i s a c i b n  de la e a c u s l a  ya no correspondfan a. las necesi- 

dades d e l  alumnado. P o r f i r i o  Dfax; impone como d i r e c t o r  a l  eapz 

R o l  Fabre'e, las cartao de p r o t e s t a   e s t u d i a n t i l   f u e r o n  ignoradasi 

Durante F r a n c i s c o  I, Madero l a  Academia si,que .igual y se  con- 

v ier te  en uno de l o s  dl t imos   reductos  del  p o r f i r i a t o ,   V i c t o r i E  
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no Huerta reafirma el poder del director en la persona del - - 
arquitecto  Antonio Riva Mercado, los alumnos lo lapidan, dl - 

huye y Huerta, clausura la escuela. 

La disolucidn de la Acadenia de San C a r l o s  en 1913 no s d l o  

fue una huelga de  pintura acaddrnica, los alumnos lanzados a la 

calle  descubren la luz natural y las posibilidades  de la copia 

al natural  de  paisajes y atmdaferas  diversas fuera de los c h o -  

nes de  colorido y formas que se imponfan en la esouela; el - 
impresionismo franc& es la nueva opcidn en el concepto pldjsti- 

00, en  el siglo XIX cambi6 la escena  patridtica y herdica  por - 
motivos  intranscendentales y cotidianos como el paisaje campirE 

no y escenas  urbanas.  Alfred0  Ramos Marthes al ienta  eat& - - 
corriente y funda la primera  Escuela al Aire Libre  cerca  de 

Ietapalapa, en  el pueblo de Santa Anita. 

Mientras' afloraban l a s  condiciones que darían lugar al 

movimiento  poSitico  de 1920 también  se  gastaban l o s  gérmenes 

que originarsan un gran movimiento  de  pintura  mexioana encabezs 

da por el muralismo, asf como w.a reorganizacidn en las relaciz 

nes sociales de los productores  intelectuales. Una encomienda 

politica del siglo XIX en Mdxico es la reconstruccidn de un - 
primer  nacionalismo  cultural, colmo rechazo a tres siglos de - 



4 1  

1 2 6 3 4 1  
v i r r e i n a t o ,   e s t a  o r i g i n a l i d a d  halla cabida en el Modernismo y - 
e l  P o s i t i v i s m o   i n t e l e c t u a l  y artist ic0 de Mdxico, El esquema - 
de l a  cultura  porfir iana  consiste  en  educar para que l o  p r i m i t &  

vo se convierta  en  nacibn,  e l  positivismo  encarna a l a  6 l i t e  - 
burgueaa como la. guiadora d e l  pueblo, 12 

Entre 1922 y 1924 f luye  el movimiento p i c t d r i c o  muralista 

denominado 08E8cuela  Mexicana" que a l  proponer un arte   pdbl ioo - 
l e  devuelve a l  a r t e  una funcibn social,  hecho  que s e  experimen- 

t a  por  vez primera en  Iiatfnoam6rica. El movimiento retoma las 

vanguardias  pictdricas  europeas y las  emplea  en e l  manejo de la 

iconografga 'de nuestro  contexto,  dando .m resultado o r 3 i n a l  

pero  dentro  de los modelos propuestos  en e l  lenguaje   universal  

de l a  Qpoca. E l  muralismo e x a l t a  la raza mexicana, l a  revolu- 

cidn y r e c r e a  e l  c u l t o  a los hkroesi ob j e t i v i z a  en loe  m a l e s  

un a r t e  pdblico que acepta e l  nncionalismo  cultural  como un! - 
o r g u l l o  por las ra ices   prehispánicas  y ratif ica la importancia  

de una identidad  nacional ,  La IBacuela  Mexicana  debe  su  e'xito 

a l a  propuesta de un genuino a r t e  mexicano  pero no  menoa impor- 

t a n t e  es su desarro l lo  y consenso d e l  c o n t e a   p o l i t i c o  y - 
c u l t u r a l  en que sur&¿. En e l  n i v e l  de l a  ideologia ,  l a  unidad 

nacional comprendid la e x a l t a c i 6 n  de la cultura de l o s  grupos - 
é t n i c o s  y su   cas te l lan izac ibn ,   ideas  apoyadas por i n t e l e c t u a l e s  

". 
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y artistas como Rivera,  Siqueirlos,  Manuel Gamio, Moise's Saenz,, 

etc. ,  quienes Fropugnaban l a  democratizacidn de l a  educacidn y 

el arte  difundiéndolo a las c l a s e s  populares ,  con l a  idea de - 
a l f a b e t i z a r  no 8610 la.  urbe  sino  tambidn la provincia y e l  cam- 

po .. se incorporan e l   a r t e  y las a r t e s a n i a s  a I  patrimonio cult% 

ral  de l a  nacibn,  se busca  l a  es tab i l idad  econdmioa con e l  - - 
r e p a r t o  de t i e r r a s  que Be proponfa l a  reforma agraria al mismo. 

tiempo  que se real izaban las nacional ieacSone5  induatr ia les  y 

se procuraba el d e s a r r o l l o   d e l  mercado interno.  El PRI 88 e r í -  

ge como partido  6nico  en e l  poder. 

S i  b ien es c i e r t o  que e l  mwimiento  pictdrico es e l  que - 
abarca l a  mayor atenoibn en e l  ;&rnbito nacional  e incluso alcan- 

za e l  reconocimiento  internacio~nal  como un a r t e  de Mdxico para 

e l  mundo, no descarta la c o e x i s t e n c i a  de o t r o s  modos de  produc- 

c idn art ist ica,  individual  o co: lect ival  que  en ocesiones  entran 

en f ranca  oposic idn como e s  e l  caso d e l  gremio de e s c r i t o r e s  y 

poetas denominados Contemporhos - (1920-1932') que representa  

un e s t i l o  de entender y v i v i r  la cultura de una manera profesi: 

n a l i z a n t e ,   @ e  proponga reanudar los vinculo8 con las vanguar- 

dias internacionales  y d e j a r  a un lado la corr iente   nac ional la -  

ta de la Escuela Mexicana de Plrrtura. En propio p i n t o r  Rufino 

Tamayo concibe e l   a r t e  mexicano pero con un lengua je   p lás t i co  - 
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di ferente ,   in ternac ional  que no f o l c l o r i e a r a  l a  iconograffa  

n i   s o b r e g a s t a r a  l a  imagen de lo mexicano.. Estrfdentismo - 
(1921-1928) es  otro  e jemplo de c h o  las relaciones  profesiona- 

l e s   e n t r e  artistas cambiaron, de &tos  con e l  Estado y l a  

sociedad;  se constituyen gremios produotores de proyectos que - 
reordenan las pr&cticas artisticas y la iaonograf ia  que inter- 

pretaban los acontecimientos   socia les  y p o l f t i o o s  de ut18 forma 

a c c e s i b l e  a las clases   popularee :  1922,  Sindicato de Pintores  

y Escul tores ;  1936, l a  Liga de .Escritores y Artista8 Revolucio- 

nar ios ;   1937,   surge el T a l l e r  dle Grgfica  Popular.  

Tras La supreaidn  del  academicismo  europeo de l a  Academia 

de S a n  Carlos en 1913 y l a  cerrazdn a l a  importacidn  de modes 

europeas  en los e s t i l o s  de vida de la aristocracia porfiriana, 

se abrieron espacios que los artistas anrovecharon para elabo- 

rar una nueva iconogrrxfia  revitnlieando e l   a r t e   p r e h i s p á n i c o ,  - 
l o s  r e t a b l o s  de las iglesias, las decoraciones de pulquerias, , -  

los co lores  de l a  artesania  mexicana, y por  supuesto los t e m a  

sociales y p o l i t i c o s  de la Revol-ucibn. Esta simbologia const i -  

tuy6 el arte rnexi-c-ano que fue rutomado y dif tkdido  por el - - 
d i s c u r s o  o f i c i a l .  Desde la escuela  primaria, se extiende a - 
l a s  misiones   cul turales ,  los t a l l e r e s  de a r t e ,  a l a a  escuelale 

d e l  sistema  educativo y en las  secuelas  noctumzas para obreros; 

se multiplican las Escuelas a l  Aire  Lfbre,  siendo  precisamente 
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uno de estoa espacios el antecedente de donde s e   c o n s t i t u i r i a ,  

a t r a v e s  de un proceso de profes ional izac idn   i&t i tue ional imda 

de l a  ensefianza p lds t ioa ,  la actual Escuela  Nacional de P i n t u r s  

Escultura y Grabado "La Esmeralda", El nuevo Estado retorna las 

escuelas  al a i r e  l i b r e  proporcionthdoles un local y materialea, 

pone en marcha la elaboracidn de una metodologia  educativa, - - 
El primer d i r e c t o r  de un Departamento de Dibujo y Trabajos - - 
Manuales de la SEP (antecedente del  INBA) fue  Adolfo Best Mau- 

gard,  quien  en  1923 redacta un 'breve Mdtodo de dibujo que se - 
difunde en lae, Escuelas a l  Aire   Libre ,  E s t e  mismo Departamento 

f o r m  brimdas de jdvenes  pintores para divulgar e l  metodo de - 
Maugard; entre  estos  as is tentes   es taban   los   fu turos  artistass 

Miguel  Covarrubias, Antonio Ruiz, Ju l io  Castellanos, Rosario - 
Cabrera, dgustfn  Lazo, W i n o  Tanayo, e t c ,  

" 
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2., EL PROCESO DE PROPESIONALIZACION EN L A  ESfdIERALDA. 

Uno de l o s  problemas a que nos  enfrentarnos a l  i n i c i a r  l a  - 
invest   ac idn de l o s  cambios experimentados p o r  La Esmeralda - 9 
fue l a  ausencia de fuentes  documentales y bibliograffcas r e f e -  

r e n t e s  a l a  evolucidn y pedagoefia  de l a  escue la ;  La Esmeralda - 
no cuenta  con una r e c o p i l a c i d n   h i s t d r i c a  seria que aporte  datos 

s i g n i f i c a t i v o s ,  por o t r a   p a r t e ,  no fiefla un archivo hiatb-  

rico n i   s i q u i e r a  de los cambios: c u r r i c u l a r e s  de d a  s i g n i f i o a -  

c i d n ,   s e  argumenta que hubo direckores que se   l l evaron  l a  , in,  OE 

macidn a l  terminar  su  gestidn ya que consideraron BU labor  en - 
' F  

términos  personales  perdiendo d.e v i s t a  l a  importancia de l a  - 
ins t i tuc ibn   educat iva  como tal .  P o r  considerar que e s t e   i n f o r -  

me no e s  l a  obra de un historiador  decidimos  arrancar  con  los - 
datos disponibles ,  sin olv idar  la neces idad  in terdisc ip l inar ia  

para c r e a r  un8 t e o r i a   d e l  sistema educativo  en las escuelas  de 

arte   re lac ionada  con l a  memoria de las p o l i t i c a s   c u l t u r a l e s   d e l  

Estado y de las i n s t i t u c i o n e s  privadas, i n s e r t a  en una t e o r f a  - 
e x p l i c a t i v a  de l a  sociedad en su  conjunto. 

Debido a la deaorganizacibn y pobreza Ciocurnental de los - 
archivos de l a  I n e t i t u c i b n ,  empleo para el a n á l i s i s   t r e s  currf- 

culae  que sin embargo resultan  importantes en l a  historia de - 



los cambios  estructurales de la, escuela, la de 1954, el P l a n  - 
Profesional y la de  Licenciatura,  completadam con aspectos si* 

nificativos  de su desenvolvimiento  histórico. 

Alfred0 Ramos  Matines funda la &S antigua Escuela a l  Aire 

Libre en 1922, la cual tenia  como  antecedente  el  BarbizÓn  de - 
S a n t a  Anita en cuanto a la enseRanza  libre y popular; ocupd la 

Hacienda de S a n  Pablo Mdrtir en Coyoacdn y tomÓ el nombre  ofi- 

cial de Wasa del Artista"'. Es.tos espacios se multiplicaron y 

dieron cabida a nifioa, jóvenes ,y adultos, a campesinos,  artesa- 

nos, obreros y a las clases medias. Cumplieron una verdadera - 
fwrcidn social al difundir el a:rte por  medio de los propios - 
prOdUCtOr8S  quienes  transmitfan sus experiencias p16sticasr a - 
l o s  estratos de donde  procedian,, De estas  escuelas  surgieron - 
importantes figuras como el escultor  Mardonio Magaiia quien des- 

PUBS de  trabajar  como  portero dt3 la escuela  de Coyoac6n empezd 

a tallar la piedra y la madera a los 52 afios de edad para deve- 

n i r  en uno de los d s  importantes y escasos  escultores de prin- 

cipios de s i g l o .  

En un momento  histórico de búaqueda de l a s  rafces de un - 
nacionalismo que condujera a la unidad cultural, ae cuestionaba 

cdmo el hle'xico postrevolucionario casi no contaba con esculto- 
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res si nuestros  On 4 e .  7 Cnsa dos nrehispánicos nos legaron  innumers 

bles  muestras  de una t r a d i c i d n   e s c u l t d r i c a  de indudable  exceleq 

c ia ,  desde l o s  olmecas hasta los a z t e c a s  y myas. Mardonio, - 
Bracho y Monasterio  se  cuentan  entre l o s  pocos   pfást icos  que se 

dedicaban a l a  e s c u l t u r a  de una. manera s o b r e s a l i e n t e .  Con l a  - 
f i n a l i d a d  de i m p u l s a r   e s t a   d i s c i p l i n a   8 e  planeÓ l a  fwrdacidn de 

la Escuela  de Talla Directa.  

Estas escueias  prevocacion.ales de a r t e   s u r g i e r o n  

a c u e r d o   t á c i t o   e n t r e   l o s  artistas jdvenes de l a  época 

de ~ n ,  - 
quienes - 

se  encargaron de una escuela  respectivamente.   Se  prevda  desde 

entoncea l a  necesidad de un organismo c e n t r a l f z a d o r  que organi- 

zara  la transmisidn del conocimiento p l & s t i c o ,  l o  c u a l  no crisb 

t a l i e d  sino hasta 1927 con l a  fundación de la Escuela de TalLa 

Rirecta, como resul tado  de l a  pos ic ión  de quienes  aseguraban - 
que l a  ta l la  d i r e c t a  de l o s  matwA,ales e s c u l t d r i c o s  deberfa - 
realezarse como p a r t e  del  o f i c i o .  E l  maestro$  Ouillermo Rule  - 
defendid la obl igac idn  de establar  comunicacidn  directa  con e l  

m a t e r i a l  cuando la obra a e jecuitar  depende  de las caracterfsti- 

cas de l a  materia que i n d i c a  el camino a s e g u i r ;  la oposicidn - 
conservadora de i d a  e l   c o n t a c t o   d i r e c t o   c o n  el m a t e r i a l  como + 

un g a s t o   i n ú t i l  de energfa ya que e r a  un t r a b a j o  de gafianes que 

podia ser sust&uido  con un cantero  y un aparato de t r e s  puntcm, 

f 
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Guillermo Ruie, convencido de l a  prioridad de l a  ta l la  - 
d i r e c t a  en la escul tura ,  trabajd para fundar una escue la  l i b r e  

de escul tura   fuera  de l o s  c&non.es de S a n  Carlos,  "pues s i  e8 - 
f a l s o   t r a d u c i r  e l  modelaje a la .  piedra,  por medio de una d q u i -  

na de sacar puntos, no e s  menos falso crear vol6menes que han - 
de vivir  ba jo  l a  l u z  del sol en la claridad dudosa en un venta- 

n a l  de v i d r i o s  t a n  suc ios  y empolvados como lo est& todo  en la 

Escuela Nacional de Bellas A=rtes." l3 A d  pues,  en  1927 se - 
funda l a  %Cuela de Talla Directa que retoma l a  didmica de lops 

t a l l e r e s  a l  a i r e   l i b r e  de la época, en donde la enseflanea se - 
r e a l i z a  de una forma m y  l i b r e   s i n  nin& plan de estudios ds. 

que l a  experiencia  del  maestro ;   se  admitia a todo t i p o  de gente 

sin importar l a  escolaridad, l a  edad o l a  pos ic idn   soc ia l .  

La fundacidn de l a  Escuela de Talla Direc ta   fue  la o b j e t i -  

vacidn de l a  lucha  en e l  oampo p o r  una  nueva forma de c o n ~ e b i r  

e l   o f i c i a   e s c u l t d r i c o   v e r a u s  l o s  cánones tradicionales de l a  - 
ensefianza c l d s i c a  de S a n  Carlos.  Discursos ideoldgicos como eZ 

antee mencionado sustentaban la posicidn plástica d e l  movirnien- 

t o  escul tdr ico  que s e  encaminaba a renovar La escultura  y a - 

13 Diego Rivera en Moysadn, Xavier Comp., Diego Rivera. Texto 
" de a r t e ,  UNAM, Me'xico, 1981, P&g,. 117.. 
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ganar un lugar legitimador en lo que posteriormente se cons t i tg  

ria como el campo de la p l d s t i c a  mexicana, Este movimiento - 
aurgid y fue apoyado por toda l a  ideología   po l í t i ca  de la reno- 

vacPdn nacional  a la vez que aprovecha e l  momento coyuntural - 
para ereg i ree  como un movimiento &stico, en e l  que participa- 

ron  Ignacio A a ~ h s o l o ,  C a r l o s  Br,acho,. G e d  Cueto,, h i s  Ruiz, - 
Juan Cme, Fidencia   Cast i l lo  y e l  maestro C u i l l e m  Ruis. 

Pero no sdlo las a r t e s  pldeticas experimentan un auge den- 

t r o  de esta  c o r r i e n t e  de dernocratizacidn y di fusidn  cul tural .  - 
En 1930 i n i c i a  l a  X E W  que junto  con e l   c i n e  fungen como vinculo 

para l a  unfdad nacional a l  proporcionar  cbdigos de conducta. - 
De 1930 a 1954 CVece, llega a :La c i m  y deviene en mitos y - 
géneros d e l  c i n e   n a c i o n a l ,   e l   c i n e   s e   p r e s e n t a b a  como un acceso 

a modos de comportamiento. A f h e s  de l o s  30ts. e l  comercialiE 

mo desplaza de l a  pantal la  a l  precario nacionalismo  revoluciom- 

r i o ;  l a  burguesia y las c l a s e s  medias devaldan el tema revolu- 

c ionario  como pasado que proporciona  respetabilidad y dan p r e f s  

rencia a f i lmes   derechistas  de lia comedia ranchera y l a  “noeta1 

gia por f i r ianan ,  Para 1954 lraa c l a s e s  medias ya no Be ident i -  

f i c a n   c o n  las psliculas  nacional-es porque no les da recompenaas 

para su emergente  esnobismo cul tura l .  

I 

(MorSivds, Carlos,   19818 1506 - 1529) 
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De 192.5 hasta 1976 ser6 unta conatante  q,ue los gobiernos - 
acudan al vasconcelismo  como  proyecto cultural que dirige las - 
acciones en este rubro., 

Durante el cardenismo se oficializa el nuevo registro cul- 

tural de la lucha de clssee, el Estado es el empleador m&~ Big- 

nificativo de l o s  intelectuales, las luchas  ideoldgicas Be dan 

a manera de espectthulos  populares como la confrontacidn Riven- 

Siqueiros  ocurrida en el Palacio de Bellas  Artes. El gobierno 

de Lrfzaro Cárdenas  revitaliza La corriente  socialieante, retorna 

la Revolución y algunas  pautas  vaaconcelistas que coinciden con: 

las eternas propuestas de loa pintores f o d n d o s e  una cogn;ultura 

que favorece un segundo  movimiento  muralista cuya temática se - 
envuelve en 1 x 1  %"alismo socialista mexicano", también se - - 
amplian los programas de educacidn en el campo y en la ciudad. 

&f.;.n con la p o l f t i c a  eardenista, el maestro Guillermo Ruiz 

orient6 l o s  contenidos  de la Escuela de Talla Directa hacia la 

revalorizacidn de la cultura  popular y nacional  planteando como. 

objetivo lor: ideales q.ue pregonaban los pintores revoluciona- 

rios. Xn 1934 se rechaza la academia del clasicismo y el enfo- 

que e s t é t i c o  es dirigido a la libre  expresidn y Za toma de - - 
conciencia de la lucha artistiea y social; se inculca e l  realis 

mo y la preferencia p o r  loa  temas  nacionales y se fomenta la - 
obra monumental, La enseñanza y el desenvolvimiento  pedagdgico 
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no responden a una sistematizac:iÓn  del  conocimiento  sino a un - 
acuerdo t&c i to  entre l o s  docenkea; l o a  alumnos se guiaban por - 
l a  figura d e l  rnaestrG, aún no ex is ten  demanda8 claras de un - 
mercado C o n  a d 4  n i  un campo bien  definido que impusiera e l  - 
e'nfasis en movimientocp es tdt i cos  determinados y en oposicidn - 
encarnizada por e l  mercado, 

P 

1942, l a  t a r e a  educativa d.e la escuela  se  reinicibv corn. - 
Antonio M. €hie como d i r e c t o r ,  cobrando  on cardcter  d s  formal 

COILO ínstitucidn  educativa  en  materia de pldstica, 88 l e  deno- 

mind & c u e l a   d e 7 i n t u r a  y Escultura, ya con un plan de estudios 

basado  en t a l l e r e s ,   l a b o r a t o r i o s  y materias  tebricas.  Se plan- 

teaba como ob je t ivos  l a  preparacidn t6cnica y c u l t u r a l  de l o s  - 
estudiantes de a r t e s  pl&sticrzs, el enfoque  ideoldgico  es 0% - 
mismo que en l a  &poca de Guillermo Ruizt l a  revalorkzacidn de 

la culLura y l~ t radic idn popu1,ar como bbqueda de la identidad 

nacional. En e s t a  6poca l a  escuela  contd aon un cuerpo  docente 

muy prestigiado t Diego Ilfvera, Frida Xdhlo, Federico CantÚ, - 
Benjamin Paret ,   Fel ic iano Pefía,  Esteban  Franc68  Cabrera, Andrds 

S&nchez - .  F l o r e s ,  Manuel Rodriguez, Carlos Orosco Romero, *.- Franciz  

co ZÚfi iga ,  Luia o&& q O W 5  " @Po # Fidencio   Cast i l lo ,  Dr. Carlos 

Biblán,  Bnrique Assad Sara, J e d s  Guerrero Galvdn, A g u a t h  L a z ~  

Juan Cruz Reyes, Rdmulo Razo, Gem& cueto ,  Alfredo Zalce, Rad1 

Anguiano, Jose' L. Ruie, Ernesto Cortds, R icardo  Aria8 Jaca, - 



Ernesto  Trueba y otros,. En 194,2 el plan de  estudios es estruc- 

turado en base a talleres,  laboratorios y mate ria8 tedricss; - 
es  aqui cuando la modernfdad y la industrialieaaidn  aocial alcan_ 

zaqal espacio-taller de produccidn y ae imprime,  junto a una - 
reglarnentacibn y sistematizacidn de la selectividad y la trans- 

misión del conocimiento  pbdatico, un cargcter de escuela  ofi- 

cial, con un compromiso social otorgado por las instancias - 
oficiales  encargadas de la difusidn educati,a y artistica. Lae 

escuelas de arte, en sus cambios  estructurales,  también reflejg 

ban la especialieacidn  de l o s  aparatos  culturales  de Estado (el 

XNBA se ocupo' de la cultura "erudita"). 

Durante la presidencia de Miguel Aleruth (1946-1352) se - 
inicia la. televieibn, Ale& acepta la afluencia  de  capital - 
extranjero a la economfa  nacional; el  desamollismo de su gobiec 

no  oorS,olida el auge  de las clalses medias que no se quieren - 
identificar con un folclor que carece de nrestigio. Se expe- 

rimenta una etapa  de  apertura  cultural, l o s  intelectuales  rehu- 

san a la tradicidn y retoman lo más audaz del contexto  interna- 

cional para  alcanzar la modernidad. La cultura es propia  de la 

capital y la tecnologia va cobrando importancia, A los cambios 

inetitucionales del Estado y a :la reestructuración del campo - 
artístico hay que aaadir la expaneidn cultural norteamericana - 
que introdujo en Latinoamerica el expresionismo  abstracto y el 
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informalismo, que dominaban a finales  de los 50's. y que surgiz 

ron de l o s  debates  estéticos  relacionados con la postguerra  en 

la metrdpoli y la propaganda que hizo la Unidn Panamericana a - 
las vanguardias  norteax-ericanas que desplazaban a la iconogra- 

Pia de la Escuela  Mexicana; los nuevos  pintores  buscaban  reno- 

var la figuracibn,  apoyados  por l o s  escritores que rechazaban - 
el realismo  nacionalista hegednico en la polftica  cultural. - 
Un papel  importante  pasa la autonomizacibn del campo de las - 
artes  plásticas  (que r e t o d  m;& adelante) lo juega la apertu- 

ra de un mercado  consumidor de arte que acapara cada vez más - 
p6blico  observador y consumidor  de  literatura y de la pldstica, 

no adlo representada por la multiplicacidn de galeriaa en %mas 

estratdsicas para la sociedad  educada de la Ciudad de Mdxico - 
(y  en provincia  auqque de una manera reducida), sino también -. 

por  l o s  mecanismos de cornercializacidn impuestos  desde las - - 
metrbpoliB,  especialmente  Nueva  York y su pesada  maquinaria  de 

conerciantes y de publicidad qutt imponen  criterioa en la circu- 

lacidn de la obra y el consumo  de firmas. El Estado  por su par - 
te consolida la introducción  de las vanguardias  internacionales 

con la "Ruta de la Amistad" del @ 68,  y la creacidn del Museo - 
de Arte Moderno que exhibia la obra de los artistas  innovadores 

en detrimento  de la Escuela lexicana y todo aquello que se 

canstituia en tradicibn, 

L 
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Por su p a r t e ,  en 1954 La Esmeralda exige ~ - l a  Secundaria 

como antecedente acaddmico para ingresar a l a  escuela ya que - 
h a  ha sido claramente  incorporada a la  burocracia eduostiva y 

definido l a  calidad educacional ,   del   arte a nivel  Profesional! ,  - 
De 1957 a 1960 inicia l a  r e v i 8 i . h  y transformacidn  del p l a n  de 

estudios para a c t u a l i z a r l o  conf'orme a l o s  nuevos conceptos de - 
l a  enseñanza  profesional,   Esta,blecib salidas l a t e r a l e s  gOra - 
l o s  alumno8 que no podfan continuar los cinco aPIoa de carrera.. 

La planta  docente se constitufa  por 28 profesores de t a l l e r  y - 
20 de aaignaturas académicas. El área  de Grabado s e  amplia oon 

l o s  t a l l e r e s  de L i t o g r a f i a  y Fotografia. 

En 1966 e l  Premio ESSQ da lugar a l  dltimo enfrentamiento - 
entre   f igurat ivos  y abstractos 'que venia desde principios de la. 

ddcada cuando se   entabla  una encarnieada  lucha  por l a  legitima- 

cidn plds t ica  entre  estas dos concepciones. ".. @ en real idad - 
no se enfrentaban rmonotes* contra manchotas, s ino que los p r i -  

meros defends- las  sombras de :Diego Rivera, Pa mostalgfa de - 
Josd Clemente  Orozco, la revoluctfbn que era en si mismo David - 
Alfaro S iquefros ,  pero por  lo que l e s  t o c a  de cobi jo."  

(Luia Carlos  Emerich, :L988t. C. 262) 



Era l o   e s c o l a r  l a  modernidad  tambidn e r a  un pretexto de - 
reforma, el maestro Carlos Alvarado  Lang fungfa coa0 direc tor j  - 
durante su gestidn  se  termind e:l proyecto para l a  ampliacidn - 
d e l   l o c a l  escolar en San I lde l fonso ,   in ic iado   por  Antonio M. - 
RuipI. Tambi&a 88  practica una :revisibn y tranaformacidn de% - 
plan de estudios  conforme a l o s  modernos conceptos de l a  ense- 

fianea y a l o s   i n t e r e s e s   d e l  a l m a d o  que se preocupaba p o r  los 

movimientos in ternac ionales ;  la poblscidn estudiantil aumentd - 
de 250 alumnos en 1952 a 500 en 1956, debido en parte al awnen- 

t o  presupuesta1 que s e   l e  asigd. s e i  mismo, se Esmplid e l  - 
&rea de Grabado. 

De 1960 a 1972 e l   d i r e c t o r  es Fernando Castro Pacheco. Erz 

1964 s e   i n i c i a  la construccidn que e l  Presidente Dfae Ordaz - 
inaugurd  con el nombre de Escuela  Nacional de Pintura y 6scultE 

ra “La Esmeralda“ en e l  d o m i c i l i o  actual. E l  maestro Castro - 
Pacheco  sistematiza la  educaciÓn plástica en el nuevo plan de - 
estudios  presente,  e l   c u a l   i n c l d a  un conjunto de materias ped= 

gbgicas que  apoyaban l a  prepaj?acidrl  dooente d e l  alumno, e l  - 
d b e ñ o  curricular czontinub el q o y o  de salidas l a t e r a l e s .  Con 

el avance presupuestal  se ampl iaron   los   ta l l e res  y Be crea l a  - 
bib l io teca .  Los jdvenes  mexicanos de las  ddcadas de 1960 y - 
1970 se preocupan por i d e n t i f i c a r s e   c o n  algunas de las corr ien-  
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tea pl& s t  icas intern a Qpooa, misartag que s e  tras& 

dan a la escuela por medio de los maestros-productores y la - 
difusibn  de las vanguardiae en 10s espacios  consagrados al a r t e  

legitimo; pero a la vez en ogoskcidn y competencia  por el mercg 

doa e l  Popo-art (<conos a base de elementos c h a t m a  de3 capi- 

talismo industrisl), el Op-art latinoamericano en Paris, e l  - 
informalismo que se especializaba o subdividfa en signismo, - 
maternismo,  tachismo, etc.; el neopurismo, el constructivisrno, 

cinetismo, el arte objeto.  También se daban  oita  pintores .I 

ron$ntiooa, fant&sticos,  dadaistas,  onfricos, como Enrique Gue- 

&, Remedios Varo, Leonora Carrington, Friedenberg,  Esq?xeda, - 
etc 

En el nivel de la sociedad el. movimiento del 68 reconoce - 
la inexistencia de la democracia en Mdxico, se acabd el optimifi 

m0 desarrollfsta y psincipid una revisidn critica  de  loa conceg 

tos gubernamentales. Los acontecimientos del 68 subrayan la - 
falta de consenso en la hegemonfa polftic; y cultural, la desi- 

gualdad de la modernizacibn y del. desarrollismo; los estudian- 

t e s  se manifedaron en las c a l l e n  para llegar a alguna accidn - 
pero fueron brutalmente re;n3.rnidos. En ese mismo ai30 se  reunen 

l o s  Brtiotas p l d s t i c o s  en e l  Sal& Internacional  (desaparecido 

.-. .. 

en 1971) en el cual se la recopilacidn  de  aquellas -r 
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corr ientes   del  mundo avanzado. 

Hasta 1976 no e x i s t e  un proyecto global  de cultura artist& 

ca, los gobiernos casi sieapre  se  remitfan a l  vasconcelismo, - 
para entonces, los funcionarios mandan a decorar  sus  Seoreta- 

d a s  de m e r a  part icular  como s i  invi r t ie ran  en t'prestfgio CUI- 

tural". En 1977 l a  administracfdn de Juan Jose Brerner en e l  - 
INBA (1977-1982) retoma la Escuela Mexicana  pero como un pasadq 

promueve exposiciones-homenajes a Fr ida -10 (1977), Diego - 
Rivera (1977) y a José Clemente Osozco (1979);  reivindica a loa 

pequefios maestros  olvidadosr Maria Izquierdo,  Alfred0  Zalce, -. 

Gem& Cueto, Car los  Mgr ida ,  Oa*briel F e d n d e z  Ledesma, las - 
ESCU8laS a l  Aire  Libre I eto.  Bremer amplia las becas y las - 
exposiciones por  disciplinas pldsticas a manerz de concursos, - 
impulsa t a l l e r e s  en las casas de oultura de provincia, promueve 

competencias como e l  Encuentro lYaciona1 de Arte Joven de l a  - 
Casa de Cultura de Aguscalientes; ''recupera la disidencia para 

formar un pol6mieo foro de A r t e  Contempgrdneo  que inscr ibe  l a  - 

oposicidn, en e l  marco de las ins t i tuc iones   es ta ta les , "  14  

Los Jdvenea que exponen en l o s  &sios 70's. practimn Una - 
ardua  experimentacidn plástica n l a  par que manifestaron  abier- 

l4 Debroise,  Oliver, Op. C i t o ,  l?dgs, 164 - 167 



tamente u128 conciencia  crition de lo social en su arte a?. - 
insertarlo en las contiendas sociales. Con ello 88 replantea - 
la hietoria  nacional  vinculada  a las modas internacionales sin 

caer por completo en e'stas. Dicha  revalorizacidn y relabora- 

cidn de la imagen va acompafiada  de un cuestionamiento de la - 
produccidn,  circulacidn y consumo de la obra; loa  productorea - 
se agrupan bajo  ideologias  soci,sles y pldsticas  comunes, sin - 
perder el carácter  individual del autor,  Estos grupos estable- 

cen espacios  alternativos  de  exhibición para llevar e l  arte a - 
grupos marginados, se exhibe en las calles, en sindicatos,,  par- 

quesy pueblos  indigenas,  principalmente, al tiempo que sobrepa- 

saron la censura T~CI Q 1. ~1 artista se vinculd a 1.0s movi- 

mientos  campeainos,  indigenas, de grupos urbanos, apoyb la - 
corri  ente  democratizadora de los sindicatos y ha8 movilízacio- 

ne8  del magisterio. Grupos como Suma, lira, Germinal, Tepito - 
A r t e  Aerd conceptualizaron el a r t e  como un instrumento de tram- 

formcidn social, de denuncia, por medio  de  herramientas  eatdtl - 
cas de concientieacidn o choque,, Bn l o s  nperformances*t hacian 

que el espectador  participara co~%o realizador que completa la - 
propuesta  artjktica  mediante una actitud  critica  ante el malea- 

tar social,  coadyuvando a un goce &S all& de la contemplacidn 

estética,  Esta  revalorizacidn ¿le la produccidn,  circulacidn y 

consumo de la obra pldstica en ocasiones  ea retomada por l o s  - 



jdvenes  productores de l o s  80r.s. como una l e c c i d n  a r e p e t i r   e n  

los momentos de crisis pero no trasc iende  a ino a pequefios imp.u2_, 

80s que se   d i sue lven  para, queda:r  nuevamente en entidades p a r t i -  

culares , 

Con Luis  Echeverda Alvarea 98 eleva notoriamente e l  press 

puesto destinado a las artes,  la c i e n c i a  y la eduoacibn para - 
c o n c i l i a r   e l  poder  con los inte:Lectuales,  artistas y estudian- 

t e s  a g r e d i d o s   e n   l l a l t e l o l c o  68'. El aumento presupuestal 8 la 

cul tura   aeciende tambida con X~dpez P o r t i l l o ,   s e   c o n s t i t u y e  e l  - 
FONAPAS, el Fes t iva l   Cemant ino  se f o r t i f i c a ,   e l  Centro Cultu- 

ra l  T i  j u m a ,  etc. aZ terminas generales e l  INBA impulsa e l  - 
d e s a r r o l l o  ar t is t ico ,  problemtfza   cr f t icamente  la r e l a c i d n  - 
cultura-identidad,  promueve t a l l l e r e s   l i t e r a r i o s  y ciclOs de - 
conferencias,  programas de radio y t e l e v i s i d n  p a r a  abaroar mayor 

audiencia que  en museos y salas de c o n c i e r t o ,  Mexico r e c i b e  e l  

mayor número de exposiciones,  espectáculos, rmiaicos y e s c r f t o -  

r e s   e x t r a n j e r o s  de su h i s t o r i a ,  a l  mismo tiempo  que promovia - 
las maniÍ'estaciones denominada8 culturaS pulares ;   se  d i s t r i b E  

yen poco m&s de 70 casas de  cultaara  en todo e l  pais, FONART - 
comercial iza las artesanias, s e  crea el Museo Nacional de Cults 

ras Populares,  Esta expansidn cu l tura l  de Mdxico en l o s  ~ O ' S ,  

e r a   e x p l i c a d a   p o r   e l   d i s c u r s o   o f i c i a l  como una continuacidn de 

I= 
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l a  herencia  democratieadora de la Revolucidn, e l  gobierno  nece- 

De 1973 a 1976 La Esmeralda no experimenta grandes tram- 

formaciones, se j u b i l a   e l  maestro Castro Pacheco y se encarga - 
de l a  direccidn  Benito  leseguer, durante BU gest idn el p l a n  de - 
estudios permanece casi sin  modificaciones,   Posteriormente e l  

maestro Rolando Amabilis e s t a b l e c f 6  con cargcter provisional  - 
un sistema  pedagdgico basado en T a l l e r e s  Rotativas, mismos que 

al ponerse en prgot ica   susc i td  problemas y se suspendieron para 

continuar a l  año s iguiente  con t ? l  p l a n  de t a l l e r e s  y asignatu- 

ras. En 1976 se  experiment6 un sistema basado en t a l l e r e s  - 
rotativos que en la priictica t r a j o  dff jnul tades  y se suspenaid 

para  continuar a l  año siguiente  con un @.an por t a l l e r e s  y asig 

naturagi que pretende una formacibn p r g c t i c a  de las t é c n i c a s  - 
completado  con  fundamentos  tedri.coa y una cul tura  general.. 

Ns es s ino hasta principioel de los 80*s, que e l  pafa sufre 

un f u e r t e  reaago econdmico  que merma el presupuesto gubernamen- 

tal  destinado a la cultura y al a r t e ,  formando una coyuntura -- 
con e l  ya claro estancamiento  educativo del sisterna nacional - 
que estal la  en 108 n i v e l e s  superiores junto a la crft ica del  - 
15N&tor Garcia Canc l in l ,  Polgticae - artisticas g cultura v i e u a l  
en Mgxico (mecanoescrito) ,  MQ#liao, 1986, Pdgs. 12-13. 



desarrollo de lae fuerzas productivas ,  el deterioro del nivel - 
de vida y el c u e s t i o n m i e n t o  d e l  podar p o l i t i c o .  
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3.. EL CAMBIO DE PLAN PROFESIONAL A LICENCIATURA, 

Hemos establecido  someramente  cómo a p a r t i r  de 1950 el - 
crecimiento de léxico se caracterizd  por una industriaaieacibn 

y modernizacidn con la incorporación de nuevas  tecnoloqias, Se 

impulsaron la educacidn, los programas de salud y la conatruc- 

cidn ¿Q infraeatruotura  de  transporte. Hasta hace pocos aflos - 
la incorporacidn de Mdxico a la econoda mundial se basÓ en la 

exportacibn de product6 minerales y agropecuarios, y en una - 
esaasa ex:lortacibn de manufacturas. El desarrollo  industrial - 
se proponia  sustituir  importaciones y crear  empleos, se modern& 

earon los servicios,  sobre todo el financiero y el turismo, el 

cual constituye una fuente  importante en el ingreso de divisas. 

En 1977 el pais es un expo:rtador importante  de  petrdleo en 

base al descubrimiento de nuevos yacimientos, con el  elevado - 
precio  de7  crudo se experiment6 un auge que con la estabilidad 

politica y social que habia logrado el partido en el gobierno - 
con sus mecanismos  de control politico y social,  junto a una - 
acumulacidn  económica m& constante que en otros países latino% 

mericanos condujo a una demora  de la crisis mexicana hasta 1982. 

El precio del pstrdleo bajd a mediados  de 1981 y se ailadian - 
crdditos a la banca intwnaciontll, con l o  que el endeudamiento 
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excesivo y las perspectivas  del.  petróleo  cayeron, En 1982 - 
M6xico  tuvo que cubrir la deuda.  externa que ascendia a 80 O00 

millones de ddlarea  (en 1975 era  de 20 O00  millones de ddlares) 

mientras se redudan las entrad.as de divisas y se  suspendfan - 
l o s  créditos  internacionales en 1982,la balanza  de  pagos  está - 
en crisis y acompañada de flujo de  canitales  origin6  sucesivas 

devaluaciones del peso, lo que obligd a un programa de reduc- 

cidn inflacionaria,  provocando el estancamiento  de la eoonoda 

nacional. 

La mayor  parte  de los problemas en las finanaas  pdblicaa - 
de 1982 a 1986 tienen que ver  con el pago de loa intereses en - 
el gasto total, que va de 18% del gasto  en 1981 a 23% para 1982 

a 426 en 1986, Estos  aumentos fueron compensados  sólo  parcial- 

mente  mediante el decremento  de l o s  gastos  en  consumo e inver- 

sidn pública que va de 19.7 a 17.696 de 1981 a 1982, y de g49 

5.3% de 1982 a 1986. Tras  estas  reducciones el Estado  prescin- 

de  de las &reas  privadas y estatales  ineficientes, se monopoli- 

za la produccidn y se adecúa el capital  financieron  transnacio- 

nal con el propdsito de recuperar l a  tasa de ganancia. 

(Bueno Z i r i b n ,  Gerardo, 1988r 1075 - 1083) 
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Desde entonces de destinan 10 O00 millones de ddlares - 
anuales a l  pago de amortizacidn de l a  deuda externa,  el total  

de l o s  ingresos de divisas por exportacidn y s e r v i c i o s  no reba- 

san a& los 24 O 0 0  mil lones ,   Es to   a igni f iaa  que !&xico  destina 

a l  pago de l o s  i n t e r e s e s  de l a  deuda externa e;! 4096 del  ahorro 

int ern0 16 

Por su par te ,  l a  educacidn  técnica y u n i v e r s i t a r i a  no son 

n i   s u f i c i e n t e s   n i   c u b r e n  una exoelencia acade'mica. E s t e   s e c t o r  

experiment6 un descenso  en e l  gasto @ precios  constantes (cua- 

dro l) con l o  que pierde  participacidn e l  gasto educativo  en el 

PIB y en e l  gasto p6blico t o t a l ,  Adeds, el awnento  de l a  - - 
poblacidn ocasiona una mayor demanda d e l  servicio  educa.t ivo,   se  

han- registrado  descensos  en e l  gas to  federal   por e&"diante. - 
Hasta 1984 l a  Primaria y l a  Preparatoria  fueron las  d s  afec ta -  

das, en ose azo e l  gasto por es,tudiante  apenas  rebasd la mitad 

de" l o s  dz aií08 anter iores .  En educacidn  superior el descenso - 
también fue s i g n i f i c a t i v o 8  en :1984 s e   g a s t d  6246 d e l   n i v e l  de - 
1982 ;  esta   disminución  del   gasto  por  estudiante  estuvo dada por 

las c i r c u n ~ t a n c i a s  econdmicas y sobre todo  por e l  a.f& de redu- 

c i r  el dkficit fiscd. En 1982 el gasto de l a  SEP fue de 3,2$ 

'%ictor Urquidi,  W6xico en e l  contexto global y las perspec- 
t i v a s  de las re lac iones  económicas  con Japbn" en  Comercio - 
Exterior,  Vol .  38, nún. 1 2 ,  M,6xico, 1988, PJgs, 1129-1131, 
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del PIB mientras que para 1986 alcraned sdlo poco más de 2$, en 

el presupuesto del gobierno  federal s u  participacidn bajd de - 
192% a 3.4$. 17 

El Sector Salud, la ciencia y la teonologfa tambi6n perdie - 
ron participacidn e n  e l  PIB, delpido a l a s  politicas  de  ajuste - 
económico, la productividad  industrial  es baja sobre  todo en la 

empresa  mediana y pequefia, 

Pero no sdlo nos afectaba :La orisis de divisas, la deuda - 
externa, l o s  sismo8 de 1985 y la caida de la Bolsa de  Valores, 

que se tratan de resolver a oor'to plaea  mediante acciones con- 

cretas como el Programa  de  Reordenacick  Econdmica y el Pacto de 

Solidaridad  Econdmica; tambidn :Lnfluyen factores de cambio en - 
el mrco internacional,  Mientras ;que los artistas en el capit= 
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lismo elaboran  rupturas   e fherale   con los cddigos ya m u y  comer- 

c i a l i z a d o s  y viciado$, organizando l a  produccidn artfst ica en - 
base a l  humanismo, como un e j e r c i c i o  hacia la l i b e r t a d  como - 
proceso Creative, elaborado por un hombre excepcional  denomina- 

do ar t i s ta -creador ,  A l  mismo tiempo  transcurren  en e l  mundo - 
varios f a c t o r e s  de cambio que intervienen en las i d g e n e s ,  la - 
comunicacidn y desde  luego  en sus efec tos   mercant i les .  En lae 

dos altimas décadas l a  humanidad experimenta aambioa c i e n t f f i -  

cos y tecnoldgicos cono e l   d e s a ~ r r o l l o  de l a  microelectrdnica,  - 
e l   c i r c u i t o   i q p r e s o  y e l  microp~rocesador,  que han revolucionado 

la comunicacidn y e l   t r a n s p o r t e ,  l a s  formas de prodwcidn, . . - 
comercial izacibn,   educacibn,   se~?vicioa de salud, de recreac ibn ,  

e tc .  La T.V.  y l a  video l l e v a n  a casa espectáculos   cul turales  

y masif ican e l  consumo de imggenes pzblicitarias, e l   c a r t e l ,  l a  

f tografia y o t r o s  medios  imprenos  van ganando e l  terremo a la 

producción pldstica que se   vuelve  d s  s e l e c t i v a  debido a l a  - 
elaboración de cddigos  complicados que continúan l a  t a r e a  de - 
d i s t i n c i d n  en oposicidn a la maerificacibn  de l a  imagen. 

En es te   contexto  e l  cambio de grados académicos de La Earns 

ralda se aprobd en 1981 al ser publicado en el Diario  Oficial - 
de la Federacidn y entrden marcha a p a r t i r  d e l  cic lo  esmlar - 
1982-1983. Se discuyid en ltxs dlt imos  meses de l a  más r e c i e n t e  



etapa desarrollista (i1976-1980), cuando e l  presupuesto eduuati- 

vo crece  espectacularmente hasta alcanzar un promedio de 12.5% 

anual, casi el doble del PIB. La politiea  educativa  era  consi- 

derada un instrumento  para  consolidar el desarrollo  industrial 

de Me'xico. El prseupuesto del sector eduoacidfi varia de acuer 

do a la obligacibn de realizar olayor capacitacidn  tdcnica y p% 

@esional para reduc.lr l o s  gastos de mano de obra y de producoibR. 
# 

El presupuesto  educativo y el de la SEP crecib; en términos 

reales hasta 1982, el PIB lo hizo hasta 1981, y desde  entonces 

deorece. En 1982 el sector edulcativo alcaned su dxino nivel - 
presupuestal,  para  el ail0 siguilente desciende  bruscamente a .  - 
-36.2$ y para e l  periodo  subsecuente la di8m.inucibn  fue de 4.996 

En 1984 el gasto  educativo en e:l PIB alcazó su nivel &S bajo - 
(2.4$), casi dos y media vecw menos que en 1982, cuando BU - 
participacidn  era  de 5.66. htrtznte 1977-1988 el presupuesto - 
designado a la educacidn  superior,  del total asignado a educa- 

cidn fue del 185, este presupuesto ha disminuido en d s  de 30$ 

18 anual . 
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De este modo observanos qule cuando  se  decidid  el  cambio de 

grados  académicos  para  las  escuelas  superiores  del INBA se - 
conserva  una  visidn  optimista  acerca  del  desenvolvimiento de - 
las  escuelas de arte,  respaldado  por una partida  presupuesta1 - 
que  permitid  llenasr  hasta l a s  ‘bodegas de La Esmeralda  con mats 

rial  suficiente  para  el  alumnado,  del  cual  se  elegian a  las d s  

sobresalientes y se  les  estimulaba  con una mayor dotacidn de - 
materiales para BU produccidn  ((en  ocasiones  se les brindaba un 

espacio  particular  para su desarrollo  plástico);  en  estas  cona& 

ciones  nadie  notaba sfntomas de estancamiento acadhco, por  el 

contrario,  flotaba  la  idea de una escuela  prdspera y productiva 

Sin  embargo este optimismo decace  junto con el  presupuesto,  ya - 
para 1985 era  clara.  la  crisis  elscolarr se detectan  la  carencia 

de materiales  y equipo.en los ‘talleres, la  ineficiencia y cads 

cidad de l o s  progrms de estudio,  se  cuestiona la autoridad de 

los dirigentes  del INBA y su  eficacia  ante  la  administracidn y 

el  destino de las  escuelas de axte; al  interior de la Esmeralda 

tambidn  se  pone  en  duda  la  capacidad de autoridades  directivas; 

en  el  aula  se  lucha  por el cese de maestros  incapacitados  para 

practicar  una easefianza adecuadl2 a las necesidades  del  alumno; 

se  pugna  por la apertura de espacios de voz y voto  para  la - 
representacidn  estudiantil  en e:L destino de las  escuelas  debido 

al desintereo de las  autorida.des  para  resolver  las  necesidadeo 
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inmediatas  de la poblacidn  estudiantil,  del mismo modo se - - 
proclama la ausencia de espacios y estimulos  para la produccidn 

de l o s  productores  de -te del  sistema  educativo  encabezado por 
" 

la SEP-IMBA, La planta  docente y l o s  trabajadores-  tambign - 
p e d h n  una homologaeidn  de  honorarios y prestaciones con reape2 

por varios mese8, no se l e s  pagaba puntualmente a l o s  modelos - 
que forman paste  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  de La Esme- 

ralda; a todo  esto se aunan l a s  presiones  econdmicas  que se - 
generalizan con la crisist: aumento en las colegiaturas  hasta - 
de I& 30096, demandas  salariales  por par te  de  trabajadores y - 
docentes,  cuestionamiento de la autoridad y del  atstem socid. 

en conjunto,  mnifestaciones  pdblicas  que  coaduyven al cumpli- 

miento de las promesas  de  so1uc:Lbn a n t e  l o s  requerimentos  de - 
l a a  eacuelaa  de  arte y su poblaoibn  estudiantil,  docente y - 
manual, credndose  mecanismos de alianza y oposición al inte- 

rior del  sistema  educativo  nacional y con  otro8  sectores urba- 

Otra forms. de  detectar qu8 pasa en la ensefianza pl&stíca - 
es a traves d e l  orden en los programas  de  estudio  introducidos 

con los cambios  estructurales del procesa de profesionalizaciba 

institucionalizada, compeurdndolas con 10s aspectos de las prdc- 

ticas  cotidianas, 
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Si colcparamoa l a s  currhlas de 1954 y el Plan Profesiona3 

se observa. una seriacidn  de  materias que en el primero se intu- 

ye pero aún no est4 : reglamentado como en el segundo' 

esto aunado al reglamento  interno nos  da como resultado una - 
mayor  rigidez en la promooidn de los ciclos escolares ya que sb 

reprueba una materia  básica no se cursar& la asimatura siguieg 

te porque no existe  examen de recuperncibn  para loe talleres - 
b&ico$ tendrd que ser recursado a l  afco siguiente, Se elimina 

la nomenclatura de loa dos prim.eros &os vocacionales  para inti 

grarlos al plan profesional  con. el propbsito  de  convertirloa. en 

tronco c o m b  a las dreas o carreras especificas de &&o -- - 
?\an. $e da un reacomodo de las Unidades de Ensefianza Apren- 

dizaje ( U , E , A . )  y se cambian algunas materias  tedricas p o r  - - 
otrae, lo cual seguramente  tratd  de  responder a una reestructu- 

racidn pedagdgica más formal. Se eliminaron laa salidas later& 

les y los ta.lleres  libres, y con e l l o  la opcidn de algunas per- 

sonas que sdlo lo podfan hacer an tales condicioms; desde - 
entonces la alternativa e8 incorporarse a un sistema  eacolari- 

zado  de la pl6stica con valor oficial  de  estudios  Profesionaleg 

se acabd  por gornpleto la tradicidn d6 aquellos  talleres o escug 

la8 al a i r e  libre que le dieron  origen* El tercer cambio fund= 

mental eat6 dado  por la subdivisidn de los ta l lerea  b$&aiccdon - 
materias  complementarias, las cuales en la prdcticcr, se --* .- - 
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convierten en una misma coa& del proceso pldst ico  sin dramieq 

t o s  del. horario y &$as asignados. !I!tzoz>i6n aumenta el número de 

materias tebricas que vienen EX, dar una mayor formalidad a la a 

carrera en detrimento del carácter un tanto e e w u u a l  que fmpQ 

CLL el proceso de 8risefiMSa-prendiZaje de la pl6stica, e38 prop% 

nen propiciar en e l  alumno una cultura general propia de todo - 
profesionista, 

Lo importante a destacar es que las materias  bdsicas siguev. 

siendo las .mismas, sdlo qtre a e f e c t o s  de la gresentacidn c m i -  

cnlar se han subdividido en talleres complementarios? si Ma" 

dimoa el discurso de crear en el estudiante  una conciencia crf- 

tic% de su contexto a o c i ~ l l ,  a d  como un8 cultura  general  acorde 

a las necesidades  de un artieta profesional, tenemos la intro- 

duccibn de materias soc ia les  y humanfsticas.. 

DE la comparacedxz curricular enlze e l  Plan Profesional y - 
el Plan Licenciatura ea inmediato aclvertir e l  Fecono cimiento - 
de Grabado como una carrer8 d s  dentro del &rea de las artes - 
pl&t!.cas; 10 reducido d.el programa talribikn nos d e j a  v e r  que e8 

una reciente creacidn y que todavfa e s t 6  en proceso de constity 

cidn en cuanto a la8 unidades de enseñanza-aprcndiaaje que .... 
deben completar el conocirAexto del &ea; ndtese al respecto - 



que se mantiene: en las t res  (3arr05as el mismo n~imero de mate- 

rias bdsicas pero ya en l a  relacidn de t a l l e r e s  oomplemfmtarios 

e l   & r e a  de Grabado redwe en tercero y cuarto  8Aos su materiaX 

de apoyo 8 a a t e r i a s   b d s i c a s ;  el ndmero promedio de tesriae 88 

man-$iene; en t r e s  d.en%rtzs que e n  P i n t w a  y Escultura  e l  ur9me- 

dio  son dos t e o r i a s  en tercero y cuarto  MOB. Grabado es1, pueq 

una carrera  aprobada oficialmente pero en pleno proceso de cons- 

t i l u c i d a  y mdurncidn. En los dos planr3s d e  es tudio   se  mantie- 

ne e l  mismo n b e r o  de t a l l e r e s  básicos con la clara introducci&r), 

d e l  &ea de Grabado p ~ r  lo que en el segwdo a39 del plan l i m n  .Ilr 

ciatura se a6rega como m a t e r h .   b g a i c a .  En 19s dos primeras - 
&os de la l icencietwa se observe adem& la anexidn de dos - 
materias complensnterias en relczcidn 3.1 plan profesionnl, pera 

dstas son el resultado de la escisidn de Escultura a la que se 

l e  agrega como materia complementaria 10 que en la p r d c t i c a  se 

emplea a l  mismo tiernpo, el t a l l e r  de Moldes y Vaciados; L a b o m  

t o r i o  se define como mter ia  complementariar las U.E.A.. v a r i a n  

en nombre pero su c o n t e n b b  es el mismo sin aDortar   var iantes  .- 

pedagdgicas o inforaativas r e a l e s ,  d s  que en el n i v e l  de la - 
fox’malidgld. En l a s  6 r e a s  de concentracibn se observa nqevarnen- 

t e  que los talleres bdsicos no han sufrido modificacidn alguna, 

materias o talleres complementarios c m b i a n  de nombre y se ngz 

gan las Metodologia p ~ ~ a .  la Investigación PlAstisa y l a n  T ~ l 3 . e  
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re8 de Tdcnioas e Inveetigacidn de Materia.les para. la Pldstica, 

&tRs como resultado de l a  inquietud que los productores,  y en: 

p e r t i c u l n r  de l o s  profesores de La Esmeralda, visual iafm como - 
una necesidad actual l a  &nvoatigacibn y l a  experimentacidn. - 
Con el f i n  de desa.rro1Ia.r una conciencia  critica de nuestra - 
realidtxd nacional ,  l a s  profesores encargados de l a  elaboracidn 

de l o s  planes de estudio conjunto a l a  labor de loa pedagogos,. 

introducen l a  materia. de S o c i o l o g i a  X y 11, que aunada a Filos% 

f f a  y Estdtice. apoyan l a  cul tura   general  que debe t e n e r  tm pro- 

. - -. . 

ductor p l & s t i c O ,  

As$, pues,  concluimoB que los cambios introducidos por la 

Licenciatura  en e l  nivel curricular, en el discurso o f i c i a  

(elevar el n i v e l  acaddmico) y las necesidadea o requerimentos - 
que los mismos produotorea  presentan (despeetar una conciencia  

cri t ica,  e levar  l a  cultura general   del  futuro productor y fomea 

tar la. experimentacibn y l a .   b v e s t i g a c i d n ) ,  fue de una. manera - 
parcial ya que las  materias siguen  siendo l a s  mismas aunque auk 

divididas  en  asignaturas.  Gurante la investigacidn de co.mpo - 
advertimos que trna. d.e lera derrmndas p r i o r i t a r i a s  era  la a c t u a l i -  

zacidn currioult?r ;  sin embargo no basta con la. introduccibn de 

m a t e r i a s   t e d r i c a s   s i n o  que es menester  entablar una cormmica- 

cidn con Lo que sucede en el campo y el mercado del a r t e  en la. 
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época a c t u a l  e introducir  l o s  conceptos, l a s  tc'cniaas de la - 
h i s t o r i a  de l a  imagen, eobse todo las manifestaciones con-benpll 

r&eas y espedficamente  Latinoamericanas, pma empezar 8 vis- 

lumbrar en qu6 c o n s i s t i r &  X R  a c t w l i z a c i d n  de la curricula, - 
Los cambio5 introdueidos  por l a  Licenciatura  son muy sutilea - 
s i  l o s  comparamos con lo e s t d t i c o  de 10s t a l l e r e s  br$aicos y ex 

simple cambio de nombre de algunas materias il por el lo  muchos - 
maestros  sostienen que l o s  planes de estudio se mantienen cas i  

i m l t e r a d o a  desde hace muchos afíos. 

E88 conocimiento es administrada por las polf t icas   burocrk 

tiaas y seriado en  materias que promueven s i n  l i b e r t e d  de elea- 

c i d n ,   e s  r8p&idO en horas-trabajo que no siempre  correspmden. 

a las necesidades de la produccidn pl&stica dentro del t a l l e r  - 
ya sea por empalme de materias o porque los alunnos trabajan a 

diferentes  r i tmos e i n t e r e s e s  pl6sticos. La cwrrfclrla no  corra^ 

ponde a las diferentes  din&micas de c l a s e  que a BU vez implican 

diveraidad d.e soluciones. 

Todo parece  apuntar hacia doa v e r t i e n t e s  fundamentales de 

la p r o b l e d t l c a t  el bajo nivel acaddmico aunado al agotamiento 

de l o s  paradigmas a r t i s t i c o s  a h  en el marco internacional ,  y ,  

por o t r o  l a d o ,  e l  castigo del  presupuesto qua s e   a c e n t k  en lag, 
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i n s t a n c i a s  de d i f u s i d n   c u l t u r a l ,  que ba jo  la perspectiva  econb- 

mica d e l  gobierno  federal  no es p r i o r i t a r i a  y mucho menos en - 
tiempos de austeridad,  EL pesar de que en e l  discurso  se  maneje 

l o  contrar io ,  S1 pepel   del   Estado como promotor d e l   a r t e  811 e l  

n i v e l  de l a  produccidn y l a  di fusidn se observd  claramente  en - 
l o s  efectos  ocasionados  por l o s  continuos  recortes  presupuesta- 

l e s  en l a s  escuelas  de a r t e  y en l a  desaparicidn de organismos 

como l a  distr ibuidora  del  Fondo de Cultura Econdmica, e l  Pon&@- 

ra,  e l  Conescal ,  e l  Ponde Nacional para e l  Desarrollo de l a  - 
Danza Popular Mexicana y el Fideicomiso Premio L i t e r a r i o  Inter- 

nacional  O l l i n  Y o l i z t l i ,  p o r  representar  para 1985 ya una carga 

innecesar ia  para l a s  finanzas d e l  pais. 

En e l  primer  semestre de 1985 el INBA redujo  en 2'7% l o s  - 
a c t o s  artisticos y cul turales   con  respecto  a 1984. De enero a 

mayo l o s  conc ier tos  bajan en 6046 con  re lac idn a la temporada - 
d e l  a30 pasado, l o s  c i c l o s  de oine  pasaron de 2 1  en 1984 a 10 - 
en 1985, las obras de t e a t r o  de 12 a 8,. 19 

Hornero Campa y Manuel Robles,  "Por 'no p r i o r i t a r i a '   e l  recor- 
t e  presupuesta1 arrumba l a  culturan en  Proceso 449, México, 
mayo de 1985, PP. 4 6 4 9 ,  P&:. 46, 
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Ante e s t e   c o n t e x t o  de a j u s t e s  econdmiooa y deter ioro  del - 
consenso de l a  autoridad y su e f i c a c i a  en l a  sociedad, - - 
particularmente l a  desart iculac'i & pedagdgica y administrat iva 

por la que a t r a v i e s a n  las escue:laa superiores de a r t e ,  nos - - 
preguntamos &cdmo define e l  Estsado por medio de l a  SEP-INBA, a 

La  Esmeralda  en e l  n i v e l   L i c e n c i a t u r a ? ,  &que significa La - 
16smeralda para  e l  INBAT.. 



En este  apartado se establjece l a  s i t u a c i d n   e s t r u c t u r a l  de 

La Esmeralda  durante e l  cambio de grados  academimo y su desa- 

r r o l l o  p o s t e r i o r  para i d e n t i f i a a r  1m cambios  formales e M o r -  

males que introdujo l a  L icenc ia tura  y sus  repercusiones en ex - 
desenvolvimiento acaddmico de 11% ins t i tuc idn .  

La Escuela  Nacional de Pintura ,  Escultura y Grabado "La - 
Esmeralda" es una institucidn  gubernamental  cuya  administracidn 

queda a oargo   de l   Ins t i tu to  Mac:ional  de B e l l a s  Artes, Subdirec- 

cidn  General  de Educacidn e Invtestigacidn Artistica, de l a  - - 
Direccidn de Servicios  Educativos de la SEP. Es la máxima casa 

de estudios plásticos que dirigle e l  INBA; est&  ubioada  en S a n  - 
Fernando 1 4 ,  Col. Guerrero, M&x:Fco, D.3..,  a media cuadra del  - 
Metro  Hidalgo , entre  San Pablo Av. Hidalgo y Hdroes. 

Cuenta  con t a l l e r e s  de act ividades   especia les  y cornplemen- 

t a r i a a ,  Grabado en sus   diversas  formas, Esmaltes , Serigraf fa , ,  - 
Fotograf ia ,  Mural, Fundicidn, TPalla en Piedra,  &mol o madera, 

con posibil idades de usar l a  tlgcnica d e l  m a r t i l l o   n e d t i o o .  - 
Cuenta  con dos turnoat e l  matutino va de 8.00 a 14..00 Hrs. y - 
e l  veapertino de 16.00 a 22.00 IJrs.; entre  t u r n o s  la escuela  - 



perxnanece cerrada y se  prohibe  continuar  las  labores  al  menos - 
que  se  disponga de un permiso  especial de la direccibn. 

En 1981 se  reconoce  oficiklmente  el  grado  Licenciatura a - 
las carreras  impartidas  por  las  escuelas  superiores  del INBA. - 
Pintura,  Escultura y Grabado  se  cQq.san  en 5 afios, para  titulay: 

se e5 necesario  haber acreditadlo todas las materias  del  plan de 

estudios,  cumplir con un Servicio  Social y elaborar  una  Tesis, 

Aotualmente La Esmeralda  cuenta con una poblacidn  estudiantil - 

pldsticos  profesionales; e\ o'b jetivo  principQ):del  nuevo  grado 

acaddmico PC; elevar La calidad de la educacidn  pldstioa 

"En el  caso  concreto de L& !Esmeralda, se pretende - 
formar  productores  plásticos  que,  conscientes de su - 
coapromiso  social,  sean  capaces de decidir,  por  medio 
del  andlisis  critico de la realidad,  qud es lo que - 
quieren  expresar y cdmo van  a  hacerlo;  que  atentos  a -. 

su &poca y al mismo tiempo a  los logros  artfsticos  del 
pasado,  aprovechen l o s  avances que la  ciencia y la - 
tecnologia  moderna  aportan  a la expresidn  artiatica; - 
que  sensibles y creativos  no  pretendan  separarse de la 
realidad, s i n o  que  sientan  la  necesidad de expresarla, 
en  tanto  expresan ass su propia  contemporaneidad,  que 
promuevan y estimulen la desmistificacibn  del  artista, 
compartiendo  sus  experiencia8 y posibilidades ad, que 
otros  utilicen  el  lenguaje,  pkdstico  para  expresarse." 

( P l a n  " de Estudios de la  ENPEG "La Esmeralda", 
"" - 
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Desde e l  punto de vista de BU fundamentacibn  pedagbgica, se 

es tab lece  que e l  proceso de enseflema-aprendizaje debe s e r  tedrL. 

c o - g d c t i c o ,  basado en una estrecha r e l a c i d n  maestro-alumno. ..L 

P o r   e l l o  ha orgznieado su p l a n  dle estudios  en  base ~t t a l l e r e s  - 
b&icos,  t a l l e r e s  cornplernentarioa y m a t e r i a s   t e b r i c a s ;  se visua- 

l t e a  a l  alumno corn capas de i n v e s t i g a r ,   a m l i z m y   a p r e c i a r   l o  

aprendido, A l  maestro s e   l e   c o n s i d e r a  un orientador que  expone 

l o a   l i n e d e n t o s  metodolbgicos, Ad, l a  integracibn de  cronoci- 

miento  técnico ,   sociopol i t ico ,  cultural y econdmico permiten a l  

egresado  analizar y comprender l a  dinhica de BU c o n t e x t o   s o c i a l  

para  de e s t e  modo solucionar l o s  problemas par t i cu lares  que la8 

artes plQsticas plantean como actiuridad profes ional ,  Die aqus - 
que la SEP-INBA d e f i n a   l o s   o b j e t i v o s   g e n e r a l e s  de l a  insti tucidn:  

en l o s  s iguientes   l ineamientos   bdsicosr  

-Formar p i n t o r e s ,   e s c u l t o r e s  y grabadores de nive l   profes ional  - 
(L icenc ia tura)   capac i tados   t edr ica  y pdct icamente  en e l  manejo 
de l o s  conceptos artfsticos, los medios  de expresidn y las  tdcn& 
cas &S variadas ( ' t radic ionales  y/o contemportheas) existentes - 
en las a r t e s  pltfsticas. - Formar docentes  especial izados en a r t e s  pl&sticas para los - 
n i v e l e s  de ensefíanza medía superior ,  y superior (pos tgrado) ,  
- P r o p i c i a r  l a  vinculacíbn de l o a  estudiantes  con l a  realidad: - 
s o c i o c u l t u r a l  del  pais. 
domentar  acciones encaminadas a. enriquecer y preservar e l  acer- 
vo artistic0 de nueetro pais y participar en l a e  mfsmae. 
-Destacar l a  importancia de que l o s  pintorsa ,   escul tores  y grab= 
dores  contribuyan  con BUS obras a l a  educación  este ' t ica de su - 
comunidad. 
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-Difundir la obra fhhtica en nu proceso de d e s a r r o l l o  median- 
t e  e x p o s i c i o n e s ,   p u b l i c a c i o n e s  y otros   medios  Be comunicacidn. 
" P r o p i c i a r  l a  vinculacidn d e l  artista p l d s t i c o  y e l  públ i co  para 
que dste pueda apreciar mejor  lae o b r a s  de ar te ,  20 
-Ofrecer o trsos de sensibilieacidn y explorac idn  de l a  vocacidn.  

A La Esmeralda se l e  ha dado l a  tarea de expresar p l d s t i c a -  

mente l o s  acontec imientoa   nac ionales ,   de jando a un lado la impor .I). 

tancia de su funcibn peclagdgiea ~omcg formadora  de  productores - 
p l d s t i c o s  y e l  pap31 que t ienen (&tos como creadores  de simbolos 

que consume el Estado como salvaguarda de un determinado  simbo- 

l i s m o   n a c i o n a l  y que consume a au ves l a  sociedad de forma dife-  

r e n c i a l ,   c r e h d o s e  as< mecanismos o b j e t i v o s  que aparecen como - 
una subjetividad intrhseua al gusto  y a l a  moral de las fami- 

l i s a ,  fendmeno uoncomitante a la d i s t r i b u c i d n  econdmicQ y simb6- 

lica e n t r e  las  clases. En todo  caso  menciona la tarea  s o c i a l  - 
de3 productos  p l h t i c o  como i n s t r u c t o r  de su comunidad,  pero el; 

Estado no ha elaborado un programa g l o b a l  en que 8e rea l i ce  o b J s  

t i v a n e n t e  l a  transmisibn y r e t r o a l i m e a t a c i b n  de l a  produccidn - 
pl4stica de acuerdo 8 las demandas popularea y a una investiga- 

c i d n  seria del consumo aimbdlico real de los d i v e r s o s  seitores  a 

10s que se l e s   p r e t e n d e  difundir .  

**Plan Estudios  & & ENPM; "I& Esmeralda", MBA, NIQxico, - 
1981, Pdg. 31 



En segundo  tdrmino, la escuela ha experimentado un proceso 

de  reglamentacidn y sistematiza'cidn de l o s  planes  de  estudio - 
cuya aprobacidn pm'a por la SEP-IMBA; entre las finalidades  que 

otorga a la está la formacidn de profesores  que nutra - 
todas las instancias  escolares  que  requiere la difusidn  de las 

artes  plásticas, la restauracidn, gxwervacibn y ampllaci6n del 

acervo  nacional; pero La Esmeralda  no  cuenta con una currfcula 

auxiliar, ya no digamos integral,  para la formacidn de profeso- 

res en esta  disciplina; el Estado se ha desentendido  de la - 
... - 

" 

formacidn  de una planta  docente en materia  de ark?, &%a se ha 

constituido en  el campo  artfstico en si, con una formación y - 
pedagogia  dfversaj que transmita! a l  alumnado  como inf'ormacibn.. - 
Los  maestros en arte no son e l  resultado de una preparacidn - 
pedagdgica  establecida  institucionalmente,  pero  también  sucede 

que el sistema  educativo  nacional en realidad no absorve un - 
gran número  de  profesores  de  arte ya que no conternp1.a la prior& 

dad  de una educacfdn  artistica  integral y sistematieada en loa  

prograaas  de  estudio  de  los  niveles  primarios,  medios y aún - 
superiores. 

I 

A pesar  de l o s  prdpositos  de  elevar el nivel academic0  no 

se posee una defincio'n clara del nuevo  grado ni de l o s  mecanis- 

mos pedagdgicos y estructurales que supone  todo  cambio escolar. 



Por Decreto  Presidencial  publicado  en  el  Diario  Oficial de 

la Federacibn  del 25 de  enero  de 1981, en su acuerdo No. 90 Be 

aprueba  el Plan de  Estudios  de la ENPEG del  Instituto  Nacional 

de  Bellas  Artes y Literatura,  mediante el cual, se eleva a, nivel 

Licenciatura las carreras de  Pintura, Bcultura y Grabado. - - 
Dicho P h q  de  Estudios entrada  en  vigor  en  el ciclo  escolar - 
1982-83, sin embargo, cuando la comunidad ecraddrnica y el al" 

do estudian las nuevas  disposiciones  se  dan  inmediata  cuenta de 

que  el plan Licenciatura  no  puede  ser  debidamente  implantado en 

la escuela ya  que  ustaculiea  el  proceso  de  ensehnza-aprendizg 

je ax presentar" 1x3 siguientes  problemasr  carencia  de horas- 

maestro,  de  horas-traba jo, de  espacio  fisico, de materia&, - 
equipo y herramientas. Por  tal motivo, l o s  directivos, maes- 

tros y alumnos  dirigen al Lic. Jaime  Labastica Ochoa,  Subdirec- 

tor  General  de  Educacidn e Investigacibn  Artistica  del INBA, un! 

documento  explicativo  de  las  problemáticas  que  plantea  el  nuevo 

Plan de  estudios  de  Licenciatura  en  Artes  Pldsticas y pedian  en 

noviembre de 1984 sean  solucionados  favorablemente y a la breve- 

dad  posible para d a r  cumplimiento a la aplicacidn  del n u w o  plarr. 

Se  enviaron  copias  del  documento al Lic. J e a h  Reyes Herolea, - 
Secretario de Educacidn Nblica, al L i c .  Javier Barros Valero, 

Director  del INBAL, y al Lic. Juan Joe6 Bremer,  Subaecretario - 
de Cultura de la  SEP, funcionarios de entonces. 

I. - 



Se rea l izaron  varios in tentas  de negociacidn  con las auto- 

r idades  del  INBA p a r a  que fueran  solucionados los problems - 
planteados a p a r t i r  d e l  cambio  de grados  acaddmicos pero tras - 
l a  no resolucidn,  en marzo de 1985  se  hace un llamado a rnaestrm 

alumnos y trabajadores de La  Esmeralda p a r a  que participen  en - 
l a  movilieacidn  planeada para e:L martes12 de marzo de 1985,  la 

cual   se   e fectud a p a r t i r  de las 10.00 H m . ,  de l a  puerta de l a  

escuela hacia el Palacio de  BeXLas A r t e s ;  e l  objet ivo  fue  exi- 

g i r  e l  cumplimiento d e l  Plan de Estudios, a l  mismo tiempo que - 
s e  pedia l a  dotacidn de material  y espacio  f 'fsico,  finalmente - 
se otorg6 apoyo t o t a l  8 las demandas s indica les  de l o s  maestros 

y traba jadores   del  INBA. El plantbn  fue un d x i t o  en cumto  a - 
l a  unidad de la comunidad esmeraldina  pero no s e  obtuvo respuez 

t a  r e a l  de las auttmidades. Po:r su parte ,  en l a  escuela se - 
improvisaban mecanismos de comwaicacih, cr i t ica  e informacidn 

de l a  lucha  estudiant i l  para so:Lucionar las  p r o b l e d t i c a s  que - 
se   vedan   ar ras t rando aflos atrdre pero que 88  agudizaron  con l a  

s i tuacidn econdmica y l a  organkeacidn  curricular de l a  Licen- 

ciatura; se inat i tuyd  e l   "Bolet in   Informativo y Cultural Buen- 

dia"  y %'Mosca  Prieta" ;  se p:retende,  desde  1985, formar um - 
bloque de apoyo entre  los  estud:iantes de todas las escuelas de 

Arte  del  INBA p a m  solucionar como grupo l o s  problemas comunes 

y fomentar el intercambio  disc ipl inar io ,  idea que no se consol& 
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da  sino hasta diciembre de 1987 con la formacidn  de 'La Coordina Ilr 

dora de Estudiantes de Arte (CEA),, 

A nueve M o a  de haberee  aprobado la Licenciatura  en  las - 
escuelas  superiores del INBA La Esmeralda  enfrenta  problemas - 
significativos  no  sdlo l o s  derivados del recorte  presupuesta1 - 
sino primordialmente en lo m&s profundo do su estructura organk .) 

eativa y pedagógica,  se  ha  hecho  rnencidn de la carencia de obje I,  

tivos  claros parst las  escuelas de arte, el  desabasta de mate- 

rial, . equipo y el  deterioro de l o s  planes de estudio; todo - 
ello  acornpeado  del  cuestionamiento de la hegemoda, de las - . -  

po2dticas seguidas por las  autoridades ante el destino de lao - 
escuelas, la falta de consenao  al  interior del plantel  hacia 

las instancias  del  sistema  educativo,  particularmente de la - Y 

administracibn  del INBA. 

Las escuelas de arte  sufren de un analfabetismo  funcional 

al no dar=  el  ejercicio  permanente de una educacidn  reflexiva, 

critica,  que  investige y actualice, No existe una memoria hfs- 

tdrioa de las  organizaciones  del Arte, que  deberfa acornpafiarse 

de una reflexidn eet6tica  para visuliear la complejidad y la - 
criais de las  teorias  actualea del Arte, vistas  tambi6n  en  su - 
contexto  social,  identificando a los agentelr o camposque  inter- 



85 

vienen  en l a  actividad artfstica,. particularmente los agentes - 
de canbio que involucran las vanguardias e s t 6 t i c a s .  Sin embar- 

go, las escuelas  de ar te  han aprovechado  su relativa autonomfa 

der ivada   de l   t ipo  particular de productores y de conocimiento - 
que procesan,  han compensado en  parte el descuido de las autor& 

dades  improvisando  mecanismos elnanados del umpo art ist ic0 para 

actualizar e l  conocimiento y echar mano de l o s  recursos y las - 
r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  que se puedm  proyectar en las escuelae - 
para i m p u l s a r  e i n t e g r a r  a l  alumno hacia la didmica d e l  campo 

pldstico,  desplazando las imposiciones burocrdticas que nada - 
t i e n e n  que ver  con l a  formacidn del e s t i l o  de vida y las reglas 

propiamente artfsticras, hac iendo  ins f i c ientes  SUB disposiciones 

c u r r i c u l a r e s  y reg laaentar ias  . 



- La Licenoiatura   para  - e l  " contexto   par t i cu lar  " de La, Esmeralda, 

En este   apartado  se   es tablecen l o s  cambios formales e -.. 

informales que introdujo e l  cambio a Licenciatura desde la per= 

p e c t i v a   p a r t i c u l a r  de l a  comunidad de La  Esmeralda, Para t a l  - 
e f e c t o   s e   r e c o g i d   e l   t e s t i m o n i o  de las principales  autoridades 

de l a  escuela  y de  algunos maestros. 

El Director  Loreneo  Guerrero  explica l a  importancia del - 
c&oa Licenc ia tura  en dos n i v e l e s  prácticos, e l  primero y d s  

importante es  In necesidad de n i v e l a r  l a  credenc ia l  que otorga- 

ba La, Esmeralde  con respecto a l a  L icenc ia tura  que ya pose& - 
San Carlos hacia d s  de una decada atrds:   esto  colocaba  en des- 

v e n t a j a  a l o s  egresados de La Esmeralda con  relacidn a l o s  de 

san Carlos en e l  meroado de trabajo of ic ia l ,   s speaf f i carnente  l a  

docencia,  ya que no todorj l o s  productores son integrados y recp 

nocidos bad0 l o s  mecanismos  de valoracidn  del  campo y e l  merca- 

do d e l  arte:  por l o  que los esmeraldinos  se quedaban reaagados 

con una credenc ia l  .a n i v e l   f e c n i c o  y se   neces i taba  una creden- 

o i a l   c o m p e t i t i v a   a n t e   e l  merdado de trabajo o f i c i a l  yt en oca- 

s iones ,   ante  l a  e s c a l a  de credenciales  eduoativae para la rea-  

l i z a c i d n  de postgrados  nacionales e in ternac ionales ,  Por su - 
l ado ,   profes ional izar  La Esmeralda  equivale a meter  orden  en - 



l o s  planes de estudio y en l a  administracidn de l a  escuela ,  - 
sobre  todo  en l o  r e f e r e n t e  a l a  s i tuac idn  acaddmica tan cabti- 

del   es tudiantado,  ya que cuando 61 tom6 l a  direccidn  en  1985 la; 

mayor parte  de l o s  alumnos no habfan  acreditado d s  de una matg 

r i a  e n t r e   e l l a s  ta l leres  básicos que en teorfa   permiten o no. 1s 

promocidn a l  grado s iguiente .  Es por e l l o  que su p l a n  de trabg 

30 consis t id   precisamente   en  ordenar  y r e s o l v e r  las prioridades 

de orden d m i c o  y administrativo, con los recursos  pronios de 

la escuela ,  

E1 Subdirec tw puede s e r  propuesto por e l   d i r e c t o r  y se - 
busca un colaborador que tenga  experiencia  y conocimiento de - 
los problemas  administrativos de l a  escuela, .  Ese puesto fue - 
ocupado por e l  maestro  Alberto  Gutiérrez Chow quien  ve l a  - - 
l i c e n c i a t u r a  como una p o l f t i c a  positiva porque la prvPduccidn de 

un artista debe ser l a  de un profes ionis ta ,  que  de hecho ya l o  

e r a  8610 que socialmente no s e   l e  daba ese  reconocimiento;  l a  - 
l i c e n c i a t u r a   b u s c a   e l e v a r   e l   n i v e l  académico a trave's de formar 

e.lutmos conscientes  en  oposici.6.n a la gente que tomaba l a  emu% 

l a  como un entretenimiento.  Tambign es  necesario dar a l  alumno. 

-agrega-una cultura general ya que l a  misma actividad p l d s t i c a  

1.0 exige porque es un e j e r c i c i o   c u l t u r a l  e i n t e l e c t u a l .  Este - 
inter& por la c u l t u r a  se 1ogre:rd con l a  toma de conciencia,   del 



alumnado acerca de l a  pl6stica como un of ic io   profes ional ;  ad@- 

d s ,  e l  a r t e  del  siglo XX t i ene  un lenguaje p l u r a l  que implica 

una madurez cul tura l ,  

Alberto Gutidrree  Made qus La Earneralda, como otras escu$ 

las de a r t e ,  no ha alcanzado el sentido de l a  Licenciatura  sir& 

que est&  en proceso de constitución,  en la cual  e l  Concepto e s  

un elemento c e n t r a l  porque es lo que desarrollEi pl&t icanmte ,  

A& carece de un sentido de investigacibn, el proceso artfstico 

de afuera siempre va d s  adelantado; p o r  e l l o ,  con la Licencia- 

tura se busca una adecuacich -%re l a  realidad exterior  y l a  - 
escuela; para apoyar este  objet ivo  se planean  seminarios,  confg 

remias, mese8 redondaa, e t c  activida-dtm  paralelas a la ense- 

Hanea que provoquen la re f lex ibn ,  que es  u m  de los requerimen- 

toa  del a r t e  de nuestro siglo,,  Ea un proceso que t i e n e  que - 
involucrar al alunno, por 10 cual se exige mayor participacidn 

de su p a t e .  Ademhts, se praten.de confomnar una masa; heterogd- 

nea por medio de l a  pluralidad de conceptos que se dan y deben 

citarse en La Esmeralda. Una de l a s  carencias &S notables em 

La c u r r i c u l a  es ha deainformaci6n ya que no cuenta con una mat2 
ria dedicad2 a la historia d e l  a r t e  conternpodneo, de a r t e  mex& 

cano que continúe e l  primer cwso (Qpocra prehispliinica y colonia) 

de ig;let3. forma ae ignora en la. curricula SI a r t e  latinoamerica- 

no 

http://praten.de
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Desde e l  punto de v i e a  de l a  Pedagdga d e l   p l a n t e l ,  l a  - 
l i c e n c i a t u r a  no fue una demanda de l a  p lanta   docente   n i   de l  - 
estudiantado, forma parte de una estructura   educat iva :   por   e l lq  

l a  implantacidn de l  nuevo @ado acade'mico ell todas las escuelas  

superiores   del  INBA fue una deterrainacidn de la SEP ya que se - 
requeria  una def in ic idn  de l a  escolaridadr a pesar de que La - 
Esmeralda  era  reconocida como eecuela   Profes ional  no podia - 
seguir   con dicha denominacidn  porque uno de l o s  r e q u i s i t o e  de - 
ingreso  era  e l  c e r t i f i c a d o  de Sacundaria;  se t e n f a  que o r i e n t a r  

a n i v e l   t é c n i c o  o integrarla a ].as profesiones  reconocidas  con 

l a  l i c e n c i a t u r a ,  Un antecedente a c u a l q u i e r   l i c e n c i a t u r a  es efi 

certificado de b a c h i l l e r a t o ,  e l  c u a l   t r a j o  como venta ja  la 

estandarieacidn  del   conocimido b&sico, ya que era neceser io  - 
un n i v e l  escolar homogéneo; por  o t ro   l ado ,  limit6 a mucha gey; 

t e  que venia  a paraar su  tiempo l i b r e  y se  experimenta que e l  - 
ingreso s e  va definiendo cada vez d s  por jdvenes  en edad esco- 

lar.. 

. ". " .. 

La tradicidn  pedagdgica de l a  escue la  ha sido en base a - 
t a l l e r e s ,   e s t a b a  d s  orientada a l a  formaeidn  del   of ic io ;  afíade 

que entre los cambios pedagdgicos  fundamen%ales  eat& l a  anexidn 

de mater ias   t edr icas  t a l e s  como Soc io logia ,  Filoaoffa Estética 

ya que una exigencia  a toda 1ice.nciatura ea un marco t e d r i c o  o: 

3 

desarrollo tebrico.. Bn el caso particular de los artistas, las 
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teoriaa  son una necesidad  ya  qu'e  requiere de una formacidm - 
cultural y humandatica  que le permite  llegar a una  conceptuali- 

zacidn de BU produccidn.. Se in tegra  la  tesis como un lineamieg 

t o ,  acad6miuo  al  nuevo  grado y se  espera  adecuarla al perfil  del 

educando  gracias a l a s  aportaciones de los alumos, 

Junto al nuevo  grado de licenciatura Se instituyd  Grabado 

como carrera,  el  profesor  titular  del  Brea,  Rafael  Zepeda,  par- 

ticipd en  la  constitucidn  curricular y en  el  proceso de legiti- 

macidn de Grabado.  SelTiala  que  era  necesario  profesionalizar  el 

&ea, lo que  significa  que  cada  materia  cuente como titular coni 

un profesional de la rama y que, al mismo tiempo,  el  grupo docs 

te tenga  distinta  formacidn  para  que l o s  a~umnos reciban una - 
variedad de criterios..  Profesionalizar  signifioa tambidn dispc 

ner de material de apoyo  especializado  para  Grabado y las  otras 

carreras.  Tambidn  opina  que la licenciatura no aaegura un - 
mayor  aprendizaje,  es & S ,  se  está  dando  el  fendmeno de que los 

egresados  estudian  luego la maestrfa y hasta  el  doctorado y so 

produccidn no es tan  valio=.ni  han  creado  movimientos  nuevos. 

Carlos  Santos  fue  docente  del  &ea de pintura  hasta 1987, 

de jo'la escuela  para  dedicarse de tiempo  completo a au  produc- 

cibn, sin  embargo  su  experiencia como profesor le permite - - 



a d v e r t i r  que una d i f e r e n c i a   e n t r e   e l   n i v e l   P r o f e s i o n a l , .  d e l  - 
c u a l  es egresado, y l a  Licenciatura  es l a  ausencia de una pro- 

gramacibn en las  materias que ahora est& en  elaboracibn, La - 
l-$oenciLatara . f tca 3% m g , l y m ~ a ~ a a i d n ~  de l a  r e v i s i d n   d e l  - 
conocimiento en si, s e  conforma un concepto  global de las artes 

p u s t i a a s  corno escuela ,  La l i c e n c i a t u r a  tambidn t r a J o  una - - 
reglamentacibn I&S e s t r i c t a  y un mayor control  buroarátfcro, e@ 

un s idnimg  de l   o f i c ia l i smo  buroarc i t i co  de Is 6poca:  pero - - 
para e l  mercado d e l  ar te ,  ocupa.do de absorver l a  produccibn,  no, 

t i e n e  un gran peso, ya que l o  que decide  es  la obra,  no e l  tftg 

lo, el c u a l  no garantiza  calida,des,  grados de c r e a t i v i d a d   n i  - 
desarrol los , .  

.. 

A su v e r ,  las escuelas  de ar te   en   nues t ra  epoca necesitan;  

salir de los extremosr  copiar y memorfear, o hacer rev is iones  

exahustivara; se debe escapar det la imposic idn  vert ical .  El - 
a r t e  es todo un mundo de gente y conocimiento  Made-, ,  e l  rnomeg 

t o  actual es sumamente e.cldctico y debemos aprovechar que es - 
vdlido  echar mano de todo t i p o  de recurso. .  Una escuela  de - 
arte  en l o s  80rs, debe  fundarse  en una idea plural y compleja - 
del  -80. 



92 

Antonio V i l l a l o b o s  S. , titrhr d e l  &ea de e e c u l t ~ ~ a ,  - - 
comenta que e l  cambio de escuela   profes ional  a l i c e n c i a t u r a   f u e  

una dispoaic idn de l a  SEP para ; j u s t i f i c a r   a n t e  Hacienda 10 que 

e l  NBA i n v i e r t e  en La Esmeralda,  por  ejemplo, e l  reconocer a - 
la escuela como l i c e n c i a t u r a   c o n l l e v d  l a  tabulac ibn  de l o s  maeq 

tros se& las ndminaa d e l  IPN ;y con e l l o   8 e   e l e v a r o n  108 sue&- 

dos cie la planta  docente.  El d:iscurso que se m e  j a  para just& 

ficar el carnbio e s   e l e v a r  el nivel a c a d h c o ,  pero en realidad 

s e  ha ido  perdiendo e l  o f i c i o  a:L i n t r o d u c i r   m a t e r i a s   t e d r i c a s  - 
que d i s t r a e n   e l  timp de l o s  t ' a l l e r e s ;  pos  o t r o   l a d o ,   s e  limi- 

t a  l a  entrada a gente que no poeee l a  credencial   educatfva de - 
bachi l le ra to   pero  que por e l  c o n t r a r i o   t i e n e  verviladera vocacidq 

c i ta  81 finado  Pedro  Coronel, que de acuerdo a su test imonio de 

conocido, no t e n i a   n i  Primaria pero  fue una genialidad  en  cues- 

ti& de a r t e .  Lo c i e r t o  es que se ha ido  perdiendo e l   o f i c i o  - 
un t a n t o   a r t e a a n a l  que deberfa  ser  e l  a r t e  y Jato va en   de t r i -  

mento de las nuevas  generaciones  -opina-. El maestro  Villaho- 

bos define a un p r o f e s i o n a l   e n   a r t e  como aquel  que  conoce e l  - 
o E i c i o  y LO practica, l o  que d i . f e r e n c i a  en dltima i n s t a n c i a   e s  

el. t a l e n t o ,  no las credenciales   educat ivas .  

El pintor   Octavio  G i l  conslidera que el ;proceso  de  enseflan- 

z a   s s t d  muy desvinculado de l a  acadernia y sus c&nones  tradicio- 

nales ,  no hay un8 educacidn farmal -geHala-, inc luso  l a  propuez 
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t a  forrmal de la escuela e0 de 1.0 d s  ridieula y nadie l e  hace - 
C ~ ~ S O .  S i n  embarm-," e x i s t e  una seauencia de in ic iac idn  que va - 
11evn.ndo poco a poco hacia un el j erc ic io  d e l  o f i c i o ;  l a  enseflan- 

za se hace entonces un tanto   r i tua l izada ,  l o s  alumnos son oomo 

aprendices de bru jo  

En una conferencia dictada por e l  p i n t o r  Manuel Felguéree 

a l o s  :.~.umnos prdximos a e g r e s a r ,   e l  artista reconocid como - 
condiciones  necesarias para l a  produccidn l a  aprobacidn de su - 
cddigo este ' t ico ,  -4 cual evoluciona.  constantemente; el tema 

y el o f i c i o   e s t &  ligados a l  contexto de cada p m a ,  por lo - 
que recomienda a loe.  futuros artistas encontrar l a  p r o p i a  t6cnL 

ca, e l  propio tema, e1 propio  t;odo;  pero  antea que nada e l  con- 

I". . . 

cepto de querer  hacer a r t e .  Efrto implica encontrar un e s t i l o s  

uonjunto de reg las   ba jo  l a s  cuales  una obra debe r e a l i z a r s e  - 
(mater ia les ,   tema,   tdcnica ,   e ta . ) ,  además, un art is ta  profesio- 

n a l  debe  enímr  en r e l a c i ó n  dialL6ctica con e l  mercado, ya que - 
a d  puede vivir  y reproducir su obra, con el producto de au - 

Arnold Belkin,  durante l a  presentacidn de BU l i b r o ,  seHal6 

: - , w  el a r t e ,  a d i f e r e n c i a  de l r t  c i e n c i a ,  avanza p o r  admiración 

a l o  a n t e r i o r ,   r e v i s a  pero va creando  nuevas tecn icas  e imáge- 

nes 
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Observamos  que las opin iones   acerca   de l   s igni f i cado  de l a  

l i c e n c i a t u r a  en La Esmeralda s e   d i v i d e  en  dos gx~rpos,  primero - 
hemos serialado el discurso o f i c i a l  en las personas del  d i r e c t o r  

e l   s u b d i r e c t o r  y la pedagoga,  cuyas  ideas  van  encaminadas 8 dar 

una j u s t i f i c a c i ó n  a l  nuevo grado basada en e l   i n t e r &  de e l e v a r  

l a  calidad de l a  enseiianea por medio de l a  formacidn  de alW08 

consc ientes  de que e l   a r t e   e s  una actividad (profesional .y no - 
una  entr&encidn,  cosa q,ue la mayor par te  de los a s p i r a n t e s  y8 

conciben como condic ión  necesar ia  para abrazas e l   a r t e .  Con la 

l i cenc ia tura   se   busca   adecuar  l a  rea I .Í.dad externa  y l a  e s c u e l a  

por medio de la i n v e s t i g a c i b n  y l a  r e f l e x i b n ,  provocadas por  l a  

anexidn de las nuevas m a t e r i a s   t e ó r i c a s ,   p o r  las actividades - 
p a r a l e l a s  a la ensenanza como las  mesas  redondas) conf  ere% 

cia8 y cursos ,   ac t iv idades  estas que e m  esczsas  y que no s%@a 

una s i s t e m a t i z a c f d n   n i  un calendario  que implique;. una canstan- 

cia en l o s  v i a i t a n t e s  e fnvitadoa a La  Esmeralda.  Se  pretende 

conformar una masa heterogenea  fomentada  por l a  plural idad de - 
conceptos que s e   d a n , o i t a  en la escue la  gracias a l a  divers idad 

de la pUr&ta docente. A l  misno tiempo, a l  n i v e l a r  el grado - 
acade'mico con l a  l i c e n c i a t u r a  que ya exfstia en S a n  C a r l o s ,  se 

c o l o c a  a l o s  egreaados de La Esmeralda  en igualdad de condicio-  

n e s   f r e n t e  al mercado de t r a b a j o   o f i c i a l   ( p r i n c i p a l m e n t e  4 - 
docencia) ,  l o  c u a l  e8 un aspecto  importante ya que no todon los 
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productores que prepara  La Esmeralda eer& legitimadoa en el - 
campo de l a s  a r t e s  pl6sticas y q u i d  tampoco lolcJ;ren una re la -  

cidn diale'ctica con e l  mercado que les permita  subsist ir .  Fh 

resumn, la Licenciatura forma parte de una estructura  educati:  

va impuesta por  la SEP como una. def inic idn de la escolaridad de 

La Esmeralda f r e n t e  a la desval.orizacibn de l a  credencial  educg 

t iva  en e l  mercado de t raba jo  y como parte de un disc: . BO que - 
pretende  transmitir la Idea de la superacidn en la ensefianza -- 
a r t h t i c a  de nuestro pafs, al implantar l a  liunciatura que - 
conl leva,  en t e o r f a ,  una mayor calidad -en e l  proceao y log - " .. 

contenidos de l a  ensefianza en Las eacuslas  superiores  del INBA, 

como ins tanc ia  gubernamental ermargada de l a  formacibn de pro- 

ductores  pldsticos e in te lec tua les   de l  pafu. El nuevo grado - 
academic0 8s just i f icado  por una necesidad de elevar e l  n i v e l  - 
de ensefiane-a pero no se t i e n e  c m  claro l o s  medios propiamente - 
pedagógicos o de contenido curricular que condueca a l  mejoramiea 

t o  de l a  educacidn a x t i a t i c a ;  tin el mejor de los casoe, profe- 

S o n a l i s a r  l a  ensefianea de las &es pldst icaa  ha sido un s i n &  

nimo de poner orden en l o s  planes de estudio y en l a  adrninistrg 

cidn de l a  escue18. 

6n canbio, la perspectiva de los m e s t r o s ,  que a d e d s  de 

l a  docenc ia  se ocupan de una produccidn  destinada a l  mercado, - 
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va d s  a l o s  in tereses   propios  de l o s  rnecanisrnoe d e l  campo pl& 

t i c o ,  que no neceeariamente Be complementan  con l a s  maniobra8 - 
p o l i t i c a s  d e l  Estado  con  respeclto a l a  enaeflanza i n s t i t u c i o n a l &  

zada  de las a r t e s  pl&ticas, y que en ocas iones   se  oponen ahief 

tamente, &ra loa  maestros  productores  aqui  conaiderados, lo - 
primero es ver qu6 pretende e l  Estado  con La Esmeralda, s i  per- 

mite l a  innovacidn de la fmagen, l a  e s c u e l a  a n i v e l   l i c e n c i a t u -  

ra apoyará un d e s a r r o l l o  más profes ional ,   pero si las p o l i t i c a s  

c u l t u r a l e s   d e l   E s t a d o   r e s t r i n g e n  y no se abren a las innovacio- 

nes  artisticas,  el nuevo grado academic0 no t iene u11 gran a e n t l  

do p a r a  l o s  artistas, Lo c l a r o   e 8  que l a  l i c e n c i a t u r a   t r a j o  - 
una  reglamentacidn m& 3strictct y un mayor control  burocrátic: ,  

que, como anal i sare '  d s  adelanlce, se opone 8 las r e g l a s  del - 
juego  pldst ico  e inc luso  a los aspectos  de la vida c o t i d i a n a  de 

la e s c u e l a  como una prolongacidn de e s a   l i b e r t a d  e innovacidn - 
que d e j a  atr& So ,)'a dado y las r e g l a a   t r a d i c i o n a l e s ,  A d d s ,  

el titulo Lo- garantieta calidadtes n i  mucho menos el e'xito, ya - 
qua l o  que cuenta para e l  mercado e s  la propuesta pl6stica y - 
la8 r e l a c i o n e s  que e l  produoto:r l o g r e  entablar   en 61, La l i c e g  

ciatura s i g n i f i c a  l a  reglamentacibn de la r e v i s i d n   d e l  conoci- 

miento p l d s t í c o ,  pero a través de las prflcticas cotidianas se  - 

~. . - 

sbsl;rvcl que no e x i s t e  una educacidn formal YR que cada maestro 

tra.nsanite su forma de h a c e r   a r t e  bajo reglas %&citas de l o  dl!, 



97 
I .. 

do o no Vrflido en l o s  ejercicios que .!$e rea l ienn  en el t a l l e r  y 

que van d e ~ a r r o l l a n d o  un modo de hacer   ar te .  ?ha reglamenta- 

cidn d e l  oonocirniefi- P@ opone al deeeo de escapar 8 imposicio- 

n e s   v e r t i c a l e s ,  a 1s necesidad de l i b e r t a d  creadora que  supone 

e l  Froducto a r t h t i c o ;  cuando entran en contradiccidn e l  oficia Ilr 

lismo academic0 y l a  l iber tad  en la produccidn emergen l a  d i s i -  

dencia pl&stlca y el cuestionamiento de la. autoridad.. 

Se es tab lece  que un profesional debe conocer las te'cnicaa, 

los mater ia les ,   ac tua l izares  y experinontar con los recursos - 
ds l a  nueva tecnologia ,  poseer una infomacfdn amplia acerca  de 

Ia h i s t o r i a  de la iF::::.?en,  que adernds practique su o f i c i o  y Re 

inserte en e l  mercado d e l  a r t e  para reproducir tanto l a  mano de 

obra como l a  produccidn p l d a t i a a  en sf. Los artistas ponen en 

duda si l o s  cambios en l a  curricula (ya que a nivel d e l  diacur- 

so s e  m e n  &.c;%tudes  en vez de mecanismo8 y procedimientos t 

claros) t e n d r b  efectos  r e a l e s  en la c a l i d a d  de  l a  ensefianza la 

cual de por sf va muy ligada al. concepto p l & s t i c o  d e l  maestro y 
. .  

no tanto  8 un programa de estud.ios, que en e l  mejor de los 

casos es considerado como una g d a  para otorgar  orden a l  curao. 

Ya que l a  preparacidn de gente apta para transmitir el - 
conocimiento plástico ea una de las j u s t i f i c a c i o n e s  de la exis- 



98 

t e n c i a  de l a  escuela de acuerdo a l  discurso  o f i c i a l ,  a l a  vez 

que l a  docencia  absome  parte de los egresados de l a s  escuelas 

de a r t e  como una opción  laboral ,  l a  nueva credencial  plantea - 
una contradiccidnt cdmo eyuili'brar l a  posesidn y no posesick - 
de l a  nueva credencial  que -te y exige l a  SEP. En diciembre 

de 1986 es publicado  en el Diario Oficial de la Federacidn el - 
"'Procedimiento de t i t u l a o i d n  para docentes  de las Escuelas Prcr- 

f e s i a n a l e s  d e l  I n s t i t u t o  Nacional  de B e l l a s ' A r t e s * ~ .  Este  neca- 

nismo t i e n e   e l   o b j e t i v o  de regularizar la p l a n t a  docente que no 

cuenta con e l  t i t u l o  o f i c ia l  vigente para l a a  escuelaa superí2 

res d e l  INBA; los requis i tos  para  l a  homolagaci6n son tener -' 

cinco afíos de servicio en la especialidad, haber cursado y acrc 

ditado e l  C U T S O  de 600 horas y Cumplir  con 61 antecedente acadg 

mico de Bachi l l e ra to  aprobado .. 

t 

Actualmente  La  Esmeralda  cuenta  con una planta docente - 
uonstituida  por 50 maestros de tiempo  completo, medio tiempo y 

por asignatura; d e l   t o t a l  de maestros, l a  mayoría cuenta  con 18~ 

credencial  a nivel Profesional ,  o s e a ,   e l   n i v e l  academic0 inme- 

d ia to   anter ior  a la Lieenciatuxla, Durante e l   t r a b a j o  de inves  

t igacidn se recogieron algunas opiniones que los maestros t i e -  

nen a l  respecto ,  a lo que apuntiaron la difucultatd de la creden- 

cial Profesional cuando deseabam hacer un postgrado en la UNAM 
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ya que dicho antecedente se considera como tdcnico a pesar de - 
que l o s  eqreaados de entonces  tenfan l a  misma informacidn y - - 
capacidad pl6stica que los   l icenciados   egreaados de S a n  C a r l o s ,  

en es te   sent ido  resulta d t i l  la revalidacidn de es tudios ;  ade- 

d s  ai un maestro  de  La  Esmeralda que posee l a  credencial  de - 
p r c f e s i o n a l   q u i s i e r a  dar  c l a s e  en o t r a   i n s t i t u c i d n  no podrfa ya 

que s e  exige l a  l i c e n c i a t u r a ,  mucha8 veces  independientemente - 
de los conocimientos y Sa experiencia.  S i n  embargo, l o a  mes- 

t r o s  que ya t ienen  base  pueden conservarla aunque no hagan l a  - 
reval idacidn de estudios. Algunos no están  interesados en - - 
adquir i r  la nueva credenc ia l  porque no piensan dedicarse  toda - 
l a  vida a l a  docencia  s ino que e&& en busca de una madurea - 
pl6stica que l e s  permita  trabaj,ar  tiempo  completo  en  su produe- 

c idn  (estos   casos   son  los   profesores  d s  $$venes) ;  hay o t r o s  - 
que aunque quis ieran   rea l izar   e : l  curso de aotual izacibn no pue- 

den i n s c r i b i r s e  porque no cuentm  con el certificado de bachi- 

l l e r a t o  y en  pocos casos n i  con e l  de secundaria ya que no l e s  

es neoesario para e j e r c e r   e l   o f i c i o  n i  les .ua requerido cuando 

ingresaron 8 la docencia. La8 personas que fexmaban la planta 

docente de Jia Esmeralda muchsa veces no venfan respaldadas por 

una credencial s ino  por un preslbigio como tar t iatas ,  person~jes 

que con e l  €1010 nombre eran una garantia  en el aprerdfmje  y - 
aumentaban e l   p r e e t i g i o  de l a  iz ls t i tucibn;  todavia se escucha 

f 
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que algunos de l o s  mejores  maestros de La EbpmerAliBa no termina- 

ron ni la Primaria o Secundaria pero que eran o son una emhen- 

cia  en cuestidn de pldstica. El dominio y personalidad en lam 

artes  pldsticas 88 una cuestidn de tiempo, un procesa de mad=- 

cibn,  sxperimentacidn y bdaqueda, no  es  asunto  de  credenciales 

educativas. Se busca  como fin Último un estilo  propio cuya --- 
bdsqueda  conlleva aarninos muy diversos, la diversidad y la die- 

tincidn como elementos  esenciales en la idealogfa  productiva de 

un productor  pldstico que busca y lucha en e l  campo  de las - 
&tiples posiciones y oposic io:nes ,  por un lugar legitimado y - 
legitimador, 



5.+ AUTORITARISMO Y ORGANIZACION ESTUDIANTIL, 

Le jo s  de 10 que  establecen l o s  reproductivistas, la escue- 

la, y en  particular  la  Esmeralda, es un espacio  en el que se - 
dan  cita  fuerzas de diferente peso funcional y conceptual que - 
improvisan  mecanismos de enfrentamiento y lucha por loa espa- 

cios 3 criterios de legitimacidn,  En este capitulo nos propon2 

mos mostrar cdmo las disposiciones  burocrdticas de control y - 
orden  en  ocasiones  contradicen  las  expresiones  propias  del que- 

hacer  pl6stico.  Por lo que  en  la vida cotidiana de la  escuela 

el estilo de vida, que es intrfnseco al campo, se e$renta ... 
constantemente a las  disposiuiones  oficiales  ceistalizadas  en - 
l o s  reglamentos de evaluacidn y' conducta  al  interior  del plan- 

tel;  en  la  sociedercd la tensidn  aparece como una represidn con- 

tra  la  libertad de expresibn. 

Un ejemplo ilustrativo de esta  consciencia  activa de la - 
probledttca  social y artfstica. en la escuela es el Proyecto de 

Reglamento  propuesto  por un grupo de alumoe como alternativa a 

la  actual  normatividad de la escuela, la forma  en  que  se  preseg 

ta  el  autoritarismo en la  escuela y en el aula, y por atirno - 
las  reinterpretaciones o rechazlo de l a s  disposiciones  oficiales 
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Para t a l  e f e c t o  se han tomado en  consideracidn  lo8 dato8 empiri, 

cos  que l a  observacidn participante ha permitido  rescatar de l a  

vida cot id iana ,   tanto  en e l  aula como en l a  eecuela  en  general. 

P o r   o t r a  p a r t e ,  s e  buscd l a  informaoibn  documental acema de l a  

normatividad de La Esmeralda a f i n  de hacer un a d l i e i s  cornpar= 

t i v o  de l a  propuesta   of ic ia l  y l o  obaervado por la comunidad - 
es tudiant i l   in teresada   en  l o g r a r  una mayor presencia  ante las - 
autoridades  mediante l a  apertura de espacios de voz y voto.. 

En e l  ciclo"esco1ar  198711988  iniciaron los in tentos  de - 
elaboracidn de un proyecto de reglamento  queri ja  l a  orgmizac ich  

y l a  conducta p a r a  s u s t i t u i r  &L reglamento  anterior que t i e n e  - 
vigencia  desde  hace varias ddcadaa y que no ha sufrido  modifi- 

oacibn alguna a 'pesar de que e:L grado académico se ha tranafor-  
.I 

mado hasta l l e g a r  a Liaenciatara.  22 LO primero que salta a la! 

vista d e l  w'Reglamento i n t e r i o r  para e l  ahumado de Escuela - 
& Pintura  y Escultura" es e l  hecho de l a  d e s i g n a c i h  de 24 - 
disposiciones obligatQrias para e l  alumnado f r e n t e  a 11 dereahos, 

que s i  los analiaarnoa nos darno's cuenta de que implican c i e r t o s  

condicionantes como antecedentme. Ijos deberes pueden resumirse 

en los a iguientes t  no d a i a r  l'as i n s t a l a c i o n e s   n i  e l  equipo, a l  

22 La moda d e l  reglamento para a c t u a l i z a r  la normatividad de - 
La Esmeralda p a d  dpidarnente, en 1988 l a  direccidn ya no - 
retomaba e l  tema y la comunidad e s t u d i a n t i l ,  a l  experimentar 
los e f e c t o s  del autoritarisc; :o y l a  no resolucidn p o r  l a  via 
burocrgtica,   decide.  .abando.nar e l  asunto y dedicarse a su - 
producci6n. En 1990 r e p a r t e n   e l  mismo reglamento caduco. 



mismo tiempa  que  deberan  conservarse l impios:  en su defecto, se 

cubrir6 el costo  de los daflos o extravios, s e g h  sea  el  caso; 

observar  buena  conducta  dentro y en la periferia  del plantel, - 
a d  como dar un trato  respetuoso a la comunidad  del mismo: cum” 

plir  con las labores  escolares que sean designadas por el  doceg 

te o la Direccibn;  todo  asunto d e b e d  nosificarse  por  escrito a 

la Directiva p a r a  que &te lo presente a las autoridades  supe- 

riores si asf -10 requiere; y, se  respetardn l a s  decisiones  de - 
l o s  jurados  calificadores. 

Como derechos  de l o e  alumn.os se anotan  que  pueden  expresar 

se libremente sin perturbar las labores  de la escuela y el res- 

peto que se  debe a la comunidad,; para toda  reunidn  dentro  del - 
plantel  se deber6 obtener permiso de la Direccidn, Para obte- 

ner  derecho a beca, participacidn  en  el  oampamento anual o para 

ser seleccionado  representante al Consejo  Técnico se d e b e d  - 
obeemar buena  conducta y un aprovechamiento  superior a 8 (ocho), 

lo mismo  vale para cualquier  tipo  de  organizacidn  estudiantil: 

el alumno tiene  derecho a recibir un trato  respetuoso  por  parte 

de  maestros y administradores, asi como  tiene la obligacidn de 

darlo, Se eligirdn 4 alumnos corno representantes  estudiantil I 

ante el Consejo Técnico, 2 por  cada  turno y SUB funciones d u r h  

un &lo. 



Observarnos que este  reglamento ae corresponde más a un - 
n i v e l  de enseñanza media que a una escue la  de estudios  superio- 

res que requiere   ins tanc ias  de claras y complejas para vent i -  

l a r  las  p r ~ b l e ~ d t i c a s  acad6mica.s y no tanto   conductuales ;   se  - 
trata de un reglamento  caduco que no responde a las necesida- 

des de un aovimiento  estudiant i l  cada vez &S organizado; tarn= 

co responde a las prdcticas cot idianas  de movilizacidn de hora- 

rios, de espacios ,  n i  a l a  necesidad de formar y d e s a r r o l l a r  . - 
una aot i tud  crfhica ante l o s  acontecimientos   pol i t icos  y aocia-  

l e s .  En una palabra, contradice la formacidn d e l   e s t l h o  de vl- 

da como una - y x c e p c i b n  c r i t i ca  y d i n h i c a   d e l   e n t o r n o  social y 

e s t é t i c o  que no permite cuadraturas n i   reg lamentos ;   es   tan  obsc 

l e t o  que n i  las  autoridades l e  :hacen caao sdlo en asuntos muy - 
concretos  pero que s i n  embargo, con l a  adminiatracidn de Loren- 

zo Guerrero, se ha observado un seguimiento muy cercano a las - 
normas de asistencia y horarios  de estancia en l o s  t a l l e r e s  que 

iaplica, sobre todo en e l  segundo ca80, c o a c t a r   e l   i n t e r e ' s  de - 
un alumno que n e c e s i t a  pemaaecer &S tiempo  en un t a l l e r  para 

continuar con l a  labora p L & s t i c a  o que requiere de tiempo  entre 

turnos para seguir   trabajando.  

. .  . 

Por o t r o  l ado ,  en este  reglamento se detecsa  que l o s  pocos 

derechos que t ienen  los alumnos a expresar sus opiniones de - 
reduce enormemente a l  t e n e r  que realistar  todo un trdmite buro- 



crático para  serescuhado y que adem& la aprobacidn  depende  del 

visto  bueno de la Direccidn escolar, ouya decisidn  deber6 ser 

respetada incondicionalmente. .La organizacidn y representacidn 

estudiantil est'a limitada a l o s  est~diantes,~con promedio dnimo 

de ocho y que no hayan manifestado  brotes de rebeldia (indepen- 

dientemente  de que en la realidad  suceda otra cosa) 

" 

! 

Al interior de la escuela no seaionm l o s  Consejos  Técni- 

cos  con la regularidad que ameritan l o s  problemas  que  aquejan a 

La Esmeralda, no sólo materiales  sino  sobre  todo  académicos. - 
Unos pocos  interesados en enfrentar el problema por las vias - 
burocrdticaa han elaborado un proyecto de reglamento que ante - 
todo impon&la representacidn  estudiantil. 

Este  primer  intento  está  basado en el formato  de  reglamen- 

to de la ENAH, adaptdndolo a las necesidades y perfil  de La Es- 

meralda;  entre sus principales  contenidos  está la autonomia pa- 

ra la escuela en cuanto a SUB funciones  academicas y administ% 

tivas; que el gobierno y la admiiniatracidn funcionen en base a 

principios  denocrdticos que implican la participacidn  de toda - 
la comunidad en la discusidn y ejecucidn  de  Qcciones  conoretas 

y a d  anteponer los reyuerimentos  de la comunidad  esmeraldina a 

30s intereses  politicos  de l o s  burdcratas del arte que se van - 
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apoyando m o a  a o t ro s  en l a  pir6mide o f i c i a l i s t a .   P a r a  t a l e s  - 
e f e c t o s  e l  proyeato   de   reg lamento   abre   ins tanc ias  de voz y voto  

a l a  comunidad e s t u d i a n t i l .  Ya que l a  e s c u e l a  se rige de acuer 

do a l a s  po1it ; fcas  que e l  Dirsc ' tor  en turno  impone,   su   e lecc idn 

merece especial atefWiÓn, s e  prl:,pone que e l  d i r e c t o r  sea e l e c t o  

por  e l  voto  de p r o f e s o r e s ,   e s t u d i a n t e s  y t r a b a j a d o r e s  de l a  - 
e s c u e l a ,   p o r   v o t a c i d n  de l a  m i h d  m& uno d e l  t o t a l  de e l e c t o -  

res y su g e s t i d n  durar& 4 afios; e n t r e   o t r o s   r e q u i s i t o s  e l  d i r e 2  

t o r   n e c e s i t a  haber s i d o   p r o f e s o , r  de l a  e s c u e l a   p o r  l o  menos' - 
durante un aiio en un pergodo de 3 afios a n t e r i o r e s  fa l a  e l e c c i b o  

para que se  vea inmerso,  reaonozca las necesidades  y el estado 

de cosas en  La Esmeralda. 

En el capitulo  dedicado a l o s  eatudiantes se integran, en 

opos ic idn  a l  a n t e r i o r   r e g l a m e n t o ,  una series de d i s p o s i c i o n e s  en 

les que puede participar el es tudiantado ,  t a l  e5 el c a s o  de - 
l o s  planes de e s t u d i o ,  l a  e l e e c i d n  d e l  d i r e c t o r  y en los orga- 

nos de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n ;  decidir  acerca de las formas 

de o r g a n i z a c i ó n   e s t u d i a n t i l .  Además p r e s e n t a  un reglamento - 
más f l e x i b l e  a las oportunidades de promocidn  escolar.  

Ahora  detengdmonos un momento en d o s   e j e m p l o s   i l u s t r a t i v o s  

de cdmo func iona  e l  a u t o r i t a r i s m o   e n  el INBAI *la imposicidn - 
del di c&r, 



e l  segundo no t iene  importancia  en apariencia  pero BUB e f e c t o s  

c o b r a n   e f i c a c i a  en l o s  aspectos de l a  vida c o t i d i a n a  de l a  - 
escuela ,  l a  incorporacibn de elementos p o l h i a c o s  en el plantel. 

E l  primero de abr i l  de 1985 renuncia el d i r e c t o r  de La - - 
Esmeralda Ar turo  Estrada, poco ' antes   lo  habfa hecho e l  Subdirep, 

tor y nin&  maestro  queda  ocupar e l  puesto;  tampoco e x i s t i a  - 
un encargado  de l a  Secretaria Acaddmica;  de aete modo, l a  escuz  

l a  c a r e c i a  de las t r e s  máximas autoridades,  E l  8 de mayo se - 
cronetituy6 la Asamblea General para e l e g i r  al Direc tor ;  341 - 
personas  (alumnos,  trabajadores,  maestros) votaron por e l  cana& 

dato de s u   e l e c c i d n t   e l   p i n t o r   O c t a v i o  G i l  obtuvo 195 v o t o s ,  

Enrique Zapata 96 y Gregorio  Gutidrrez 27. La resolución se - 
l l e v 6  a B e l l a s  Artes para que se considerara e l  s e n t i r  de la - 
comunidad, S i n  embargo, l a s  autoridades ,   s in   previo  aYiso ,  ma31, 

dan a l a  Lic. Garibay a que se haga cargo de l a  escue la ;  e l  - 
acto fue impugnado y s e  l e  cerraron las  puer tas   de l   p lante l  - 
para no permit i r le  l a  posesión hasta inveet igar  lo que suced$a* 

las paredes  de l a  escuela  y de l o s  e d i f i c i o s   a d j u n t o s  se  l l e n a -  

ron  rgpidamente de proteatas  y criticas. Finalmente,  haciendo 

caso orniso de la. voluntad de la. comunidad escolar, el XNBA - - 
present6 como in tegrantes  de Is. t e r n a  para ocupar l a  d i recc ión  

a m i q u e  Zapst.a, I g n a c i o   m i q u e z  y a Lorenzo  Guerrero; l a  Lilcr 



Garibay cont inuó al f r e n t e  del  plantel  hasta mediados de a g o s t a  

R e s u l t a d o   f i n a l ,  l a  irnpoaicidn de Lorenzo  Guerrero como directcr 

de La Esmeralda, 23 

P o r   o t r o   l a d o ,   c o n  fecha d e   J u l i o  4 de 1986 una sospechosa 

alumna andniw manda una carta a L a b a s t i d a  para  quejarse d8 l a  

mala conducta  observada por gran p a r t e  d e l  alumnado al  i n t e r i o r  

del  p l a n t e l ,  cuyo  efecbo  -anotaba-  era una mala imagen que se - 
da a l o s  visitantes y l a  falta de r e s p e t o  a algunos  maestros ,  - 
La  presentac idn  de l o a   p d r r a f o s  y e l  t i p o  de máquina c o f i c i d f a n  

asombrosamente c o n   l o s  empleados  en l a  b u r o c r a c i a   d e l  b 3 t i t U t 0 ,  
" 

pero l o  importante eon los e f e u t o s .  A p a r t i r  de agos to  de 1986 

se t i e n e n   p o l i c i a s   v i g i l a n d o  la escuela   por   orden del  L i c .  JaL 

me L a b a s t i d a  Ochoa y BU equipo de t r a b a j o  , como respuesta a l a  

carta de una alumna anbnim,   quien  denunciaba  drogadicoidn,  - 
alcohol ismo , ri.6as y manifests.. ones Gay, Lo e s t r u c t u r a l  d e l  - 
asunto e8 que a1 poeta Labast1d.a Be le habfa hecho de BU conocL 

miento,   por  las vias b u r o c r d t i c a s   c o r r e s p o n d i e n t e s ,  l o s  proble-  

mas que d e t e r i o r a n  el aprendiza . je   en  La Esmeralda y no se obtu- 

vo sino un s i l e n c i o   a b s o l u t o   q u e   l o s  miamfsimos  Consejos  Tdcni- 

c o s  y los D i r e c t o r e s  no lograron  romper;  ye en cambio, lo& - 
más l a  @'anbnima o r e j a "   c o n  una carta mora l i s ta   que   todos  l o s  - 
i n t e n t o a  de negociacidn  probados  por l a  comunidad  8e)aolar. - 



&Acaso s e r 6  más efec t ivo  la aolf.citud por andnimo p a r a  que res -  

pondan a las demandas educativas? El 21 de agosto de 1986 e l  - 
Consejo ConeuLtivo mandd una carta a Labastida para que r e t i r a -  

ra el personal  policiaco que  fu(3 reprobado  por l a  comunidad, ..- 

para no faltar  a la costumbre, se hizo un s i l e n c i o   t o t a l  y con- 

t inúa ah%. 

Otro mecanismo que adoptan las re lac iones  de poder es e l  - 
autoritarismo que ae da en e& alula, l a a  que ahora s e  mencionan 

no corresponden de ningún modo ;R las empleadas por  todos loa - 
maeatros  pero S< en cambio son las d s  frecuente@;  otrasr 8on - 
menos o b j e t i v a s ,  se practican de una forma disfrazada a manera 

demaosprecio y devalúo de un modo de hacer cuando no correspog 

den al concepto impuesto por e l  maestro como l a  forma vdlida de 

hacer   ar te .  Cuando l o s  alumnos muestran su inconformidad a l  - 
p e r c i b i r  que no se l e s  enseHa n.ada nuevo, l o s  maestros mencio- 

nan l a  neceeidad de ser l o  suficientemente humildes para acep- 

tar que e l  maestro t i e n e  algo q,ue ensefiar y que no sabemos t o d a  

aiíadiendo que s i  se e s t 4  como ataesor e8 porque se t i e n e  d a  - 
tiempo en e l  o f i c i o  y por tanto  su  experiencia ehl mayor. El - 
caso contrar io   es  l a  autoridad  reconooida de unos pocos 'docen- 

t e s  a los que Be acude para que opinen  acerca de l o s  trabajos - 
de l o s  alumnos. Al mismo tiempo se dan c i t a  las  expulsionea - 
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del t a l l e r  (y la subeecuente  reprobacidn) .y el favorit ismo a 

los alumnos que . trabajan poco o asistir 10 Aim0 pero - .. -~ 

que se   l l evan   b ien   con   e l   maes t ro .  

Cuando un grupo de alumnos no est6 de  acuerdo  con l a  forma 

de d i r i g i r  .* l a  clase, se l l egan  EL c o n s t i t u i r   s e c t o r e s   d i s i d e n t e 8  

dentro   de l  aula que ~e encargan de d i fundir  las  razones que - 
anteponen  pa;i'.refutar al docent;e; por l o  g e n e r a l   a s i s t e n  a la 

e s e ~ e r a  >eso no trabajan en el 1;aller y s i  l o  hacen  elaboran su 

produccidn de acuerdo a c r i t e r i o s  personales haciendo a un lado 

los pardmetros d e l  maeatro. En e s t o s  caaos se  es tab lece  un d$& 

logo entre  l a s  partes  &lo que ( 3 1  docente no ca&Q su dinámica 

ale...gando que no se l e  puede 8a:r gusto  a cada uno de l o s  alum- 

nos y que 10 necesario es ponerlae a trabajar. &mrre  entonces - 
que la l abor  de aprendizaje es  d a  bien de autodidacfa,  retomag 

do l o  mejor de aada c r i t e r i o  pami no c a e r  en la r i t u a l i z a c i d n  - 

Otra forma cot id iana  de manir"estar l a  inconformidad y l a s  

carencias   son l o s  c a r t e l e s  con dibujos satiricos de l o s  persona 

j e s  a crit icar,  abundan las mbnimaa calicaturas que aparecen - 
"por a r t e  de magia" en l a  mesa del dest inatar io .  

* .  
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Pero no sd lo  los alumnos reaccionan  ante l a s  autoridades, 

tanbien ‘Lo hacen loa  maestros y los t raba jadoree   de l   Ins t i tu to ;  

acerca  de l o s  primeros, en 1987 se conform6 m pequeño equipo - 
que revisaba la reglamentación  referente a sus prestaciones y - 
promociones para preaentebr un p~myecto  actualieado  =te e l  INBA. 

Además la oposicidn que se da entre  maestros no sólo ea en %ém=” 

a-8 p l á s t i c o s  s i n o  tambien  bwnocrdticos, la pirdmida no 8s -. 

r e a p e t a a a   n i  domina por el simp:Le hecho de las jerarqufas ,  108 

eubaleernos  real izan mecaniamoa de oposicidn y r ival idad para - 
desbancar y s u b i r  al puesto  supm?ior; t a l e s  actos son sobre  to& 

l o a  comentarios en contra del d i r e c t o r  que hacen algunos maes- 

t r o s  que p o d r i m  bucar ser candidatos a ese  puesto (o por apoyo 

al amigo candidato), mueven a los alumnos para que vayan a la8 

o f i c i n a s  y exigan que ee cumplan las disposicioñes  pedagdgicas 

como el modelo , equipo las horas-trabajo  planteadas para l a s  

materias que se empalman, e t c , ;  se trata de verdaderas carnpaiias 

de agi tac idn y desprestigio a l a  persona d e l  d i r e c t o r  o entre - 
maestros desde e l  aula, S i n  embargo, no podemos olvidar que en 

&a Esmeralda se dan cita artistas interesados dnicamente en e l  

conocimiento y l a  práctica de 1.a plgstica y que por ta l  motivo, 

cuando 88 les ofrece al& puea’to en la adminfstracidn acade’mi- 

ca, inmediatamente oponen SUB Intereses artfsticos para negara8 

todo  lugar en l a  burocr&cía. 
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- La o r ~ a n i e a a i d n   e s t u d i a n t i l  E escuelas  & arte,  

E l  movimiento e s t u d i a n t f l  :Infciado en la UNAM en 1386 como 

respuesta a las reformas de la 13ectoria para subsanar las d e f i -  

c i e n c i a s  de l a  masif icacidn universitaria, se expande a o t r o s  - 
centroe  educativos  del  pais, El movimiento no sdlo demanda - 
mejoras  educativaa y c u l t u r a l e s ,  va de, all&, y cuestiona l a  - 
democracia universitaria y l a  n,acional, ass como e l  modelo de - 
desarro l lo  social. DespuQs de los sismos de 1985 se soLl¿iaris& 

con las cos tureras  y otros  sectorea  urbanos que buman aatisfa- 

cer sus  necesidades de vivienda carno es el caso de la Wy D, - 
apoya a l a  o p o s i c i d n   p o l i t i e a  que se manifest6 en las &timas - 
elecciones,   principalmente a l  cardenismo, 

Por su par te ,  l a  comunidad. e s t u d i a n t i l  de las escuelas  de 

a r t e  d e l  INBA, tras var ios   in tentos  de comunicacidn y organiea- 

cibn,  deciden  agruparse  formalniente en dioiembre de 1987 ba jo  

e l  t i t u l o  de Coordfnadora de Estudiantes de Arte (CBA) par- a que 

corno bloque  se  emprendieran una s e r i e  de mscznismoa que exigie-  

ran a las autoridades l a  aoluctdn de los problemas d s  apremiq  

tes que deterioran l a  ensefiianza en las escuelaa. El moviento 

e s t u d i a n t i l  &e las escuelas  de a r t e  en su forma más cons isa  - 
dsvino de l a  n e c e s i d a d   p r i o r i t a r i a  de una prwfa solucidn de - 



i w b i l i a r i o  y equipo para la Escuela de DiseRo y Artesanias ya 

que ser ian   desa lo jados  d e l  espacio  que  ocupaban en l a  Plaea de 

l a  Ciudadela para, e n   s u   l u g a r ,   e d i f i c a r   e l   p r o y e c t o  nBíbliote-  

ca de la Repúblicaw  auya obra inició con  todo y alumnos  en p l g  

na actividad aoaddmica, Las au1;oridades l e s  prometieron las - 
pdsimas i n s t a l a c i o n e s  que pertenecian a l a  ESIMl3 y que se loca- 

lizan en Xocongo 1 3 3 ,  Col. T r á n a i t o ;  l o s  estudiantes  de l a  Ea - 
Escuela  de Diseno, a l  s a b e r  que l a  Acadenda de l a  Wnza Mexica- 

na y la Escuela  de I n i c i a c i d n  P l h  1, l o c a l i z a d a s  en prolonga- 

c idn  de X i c o t e n c a t l  24 en Coyoadn,  s u f r i a n  la demolición  del  - 
inmueble sin garaflt ia alguna de nueva8 i n s t a l a c i o a e s ,   d e c i d i e -  

ron formar la Coordinadora de Estudiantes de Arte  invitando a - 
todas  lus escue1e.s  del SNBA para c o n a t i t u i r  una e s t r u c t u r a  a-..-.- 

consistente y r e s o l v e r  los problemas p r i o r i t a r i o s  asf cono l a s  

problendt icas   a f ines  a todae l a s  escue las  de a r t e s  la carencia 

de un espacio adecuado y sdfi ; .c iente,  e s c a s e  y mal es tado   de l  - 
equipo y . mbbiliario, un bajo presupuesto que 86 r e f l e j a  en - 
una, planta  docente  inadecuada por  e l  mal pago : FaJ-ka dc - - 
intercambios   cul turales ;  . otro p r o b l e m  c o k  es la insis- 

t e n c i a   e n  un plan de  estudios caduco que no se adecÚa a las - 
manifestaciones estéticas a c t u e l e s  ni a l  mercado, a d  como l a  - 
ausencia  de d e f i n i o i d n   p r o f e s i m a l   a c o r d e  a l  nuevo grado acadd- 

mico; se lucha por espac ios  de voz y voto p a r a  que e l  alumnado 



tenga cabida en las decis iones  de  la vida acade'mica, e s t o  por - 
medio de la paridad en l a  representacidn  estudiant i l   con  respeg 

t o  a las autoridades   escolares ,  sobre todo a n i v e l  de l o s  Cons2 

dos Técnicos que, en caso de tsxiistir, casi no aesionan como ei 

les eacuelas no tnvieran p r o b l e m s  a sofucionmo 

Para enero de 1988, 6 de 8 escuelas superior& deí INBA - 
estaban representadas ante l a  C:EA; l a  Academia de l a  Danza - 
Nexicana, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de - 
Dieexio, La Escuela Superior de IHÚsica, La ENPBG "h. Esmeraldan 

y e l  Sistema Nacional de Educacidn para l a  Danza SZNEPD ( g r u -  

pos especiales); fa l taban   los   representantes   de  la Escaela de - 
Artesanfas y los de A r t e  Teatra:l, Otra problemtitica planzeada 

por todas 18s escuelaa ea 18, p r e c a r i a  edncacic5nB hvest igaci ibn 

y d i f u s i h  que realizan las esc.uelas del MBA, que no c o r r e s p o ~  

de Q, Is ca tegor ia  de eacneLas dnicas superiores a nivel.  nacional 

dir igidas  por d i c h s  íns t i tueidn y que por ello resul tan  b a a -  

mentales  en l a  vida cultural de la nacibn,  Los e s € u e r l ; o s  que - 
se materializan en l a s  c l a s e s ,  proyectos y espectdcnloa,  muohae 

veces  son emprendidos aisladamente por l a s  comunidades de cada 

egcuslrz R contraindicacidn de lea voluntad del INBA, que l e s  - - 
regatea los recumoa mteria)es y l o s  eepacios,  NO e x i a t e  un - 
proyecto acaddmico formal para l a s  escuelas  de a r t e ,  aunado a l  
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autori tar ismo y abuso  de l a  .SubdLireccidn de Educiacibn 8 Inveet i ,  - 
gacidn srtistica.  En r e s u m n ,  hace f a l t a  considerar  a l  a r t e ,  - 
su ensefi.anaa y su  inveat igaoibn,b  no como una, activid8.d eeevsdz- 

r i a ,  no p r i o r i t a r i a ,  que B B  someta E grsvee carencias nien- 

tras que s e   i n v i e r t e  grandes su.nlas, en espect&culos.  

E l  jueves 3& de febrero  d.0 1988 en lae i n s t a l a c i o n e s  de la 

Eetnera.lde Be suspendieron las l~khores  por corn& acuerdo de maeg 

t r o s ,   t r a b a j a d o r e s  y alumnos para  ap0ya.r la marcha planeade. por 

la WAR! para l a s  16.00 Hrs. en p r o t e s t a   c o n t r a  la p o l . f t i c a  gubec 

n a n e n t a l   d e l  Pacto de Solidaridad  Econbmica, medida. que se pro- 

pone disminuir  el a l t o  i n d i c e  irlflacionari.9 de l o s  ú 1 t i a o s  - - 
a3loa; s i n  embargo muchos s e o t o r e s  de la sociedad han empe%ado a 

o r g a n i z a r   l a   p r o t e s t a $   e i n d i c a t o a ,  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,   a s o c i a -  

c i o n e s   e s t u d i a n t i l e s ,  colonos y damnificados,  se han a m p a d o  - 
en e l   F r e n t e   N a c i o n a l  de R e s i s t e n c i a  a l  Pecto ,  que convocd a la 

Jornada Nacional de R e s i s t e n c i a  al Pacto e l  d f a  jueves 28 de - 
febrero .  Se s r g m e n t a b s  que con la firma del   pacto  e l  gobierno 

s e  comprometia f r e n t e  a l a  Iniciativa Privada a r e d u c i r  su gas- 

t o ;  a l  d h  s i g u i e n t e  de la f i r m a ,  e l  Presidente ordend a loa - 
diputados  moddficar el presupuesto de egraaos de la Federacibn, 

dejando incdlume  dnioamente el loago de l a  dmda extern&, Todo 

lo den& Sue r e c o r t a d o ,  e n t r e  lo que destaca  el subsidio ai - 
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secdcr educativo y que en La Er~raeraldn s e  ob jetiviea en primera 

ins tar rc ia  en la &Ita  de dinero para materialI equipo I mobilia- 

r i o ,  mznteninziento de 109 t ~ , l l e r 0 s  @ prt,go de modelos, cheqnes - 
atrasailoa, bajos sueldos de trabejadores y maestros, etc. 

l a a  de ar te ,  con not ivo  de la no repuesta  'J evaaivas a IR8 - 
peticioneo do la Escuela de Diseno y 1~ Academia de la T)snEa, - 
principalmeate; se invitb a los esmraldhos a participar con - 
obra grdfica y a p i n t a r  res?eta.ndo el mdrrnol de %lacio .  

~Qu6 ocurrid el 19 de febrero de 19883 Se asientan 1e.s - 
condiciones de funcíonaEiersto de la Cornisidn Organizadora del - 
Coagraso Un.iversitario (COCV) , mimtras, al STUNA3f d i s e d b a  la 

p s i S i l i d a d  de r e a l i z a r  u_n, paso de 48 horas en defensa d e l  Con- 

greso Universitario y en apoyo a las huelgas que estallaron en 



otras  universidades y para e x i g i r  8. l a  Junta da Conciliacidn - 
r e a l i c e  el recuento para que se determine la t i tularidad del  - 
contrato colectivo de l o s  acada'micoe, Se plmea una marcka F o r  

el 24 de febrero de ' 8 8 ,  de3 Pa3qxr.e Hundido rj. Rectoria. .Al , 

i n t e r i o r  de l a  Repdblica, e l  sec:tor de traba jadorea de l a  Onl- 

versidad Autdnoma de Sh&a p a r a l i d  labores administrativas -.) 

por su cuenta, Con un 42*6$ de aumento termind l a  huelga Id- 

ciada 5 dfas atrdia 0n l a  Unfvernidad de Hidelgo.  

Por  o t ro  lado,  ae fitegra lftn Puehh el *ente l a  Gibe2 

t a d  de Expreaidn en apoyo a los artintas wgedidos, intetysa,dr> - 
p o r  univers i tar ios ,  a r t i s h a ,  disigentee de ?axtidos p o l i t i c a s  

y periodistas  que e l  d b a d o  20 ile febrero '88 realied l a  ?rirnora 

Jornada por l a  Libe&ad de Expretaidn en 1~ Plaen, da l a  Democra- 

cia. El primes objet ivo fue r e a c a t m  ZRB obres ?S Pae ~ f n t r _ r r ~  

Angeles pare l lo  y Ma, Raouel para que le. VAP 19,s exkibiers. ex?. - 
sua galer ia . ,  debido a l a s  agresiones que recibieron las a r t i s - .  

tas y e l  Insti tuto  de las Artes V'isualss una sem.na nnten -90s - 
parte  de organizaciones ce$blfcas que axigdan el cierre o f i c i a l  

de l a  eecuela y l a  confisoacidn de las yintxulas que tiensm:camo 

tema la. \hrgen de Guadalupe. 
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Qusdd formalmente constituida la Coordinadora IMtudimt i l  

de la UAM (CEnAWr),' e denuncfd q.ue elementos  del w p o  de grana .I) 

deros O e m \ O j d  a las t r e s  de l a  madrugada a 48  trabajadorea  del 

Zbcalo, que se encontraban  en pl.antbn y que  por medio  de l a  - 
vio lenc ia  fueron llevados a Xalostoc. Tambidn el g!?Upo de gra- 

naderoe con perros dobbrmsn ejerciemn repreaidn  contra maes- 

t r o s  y estudiante5  del IN3A, agrupados por l a  rec ien   cons t i tu i -  

da GBA; l o s  eatudiantes se encorrtrlsban desde lala 11.00Hrs. en - 
e l  Palac io  de B e l l a s  A r t e s  efectuando actividades artisticas - 
para  denandar nolucibn a 10s pll-egos petitorios  girados  con - 
muchn anterioridad B. las ~mutoriiiades en donde ae plantean l a  - 
necsaidad de solurzidn a loa problemas urgentes que se vienen - 
arrastrando eiios a t d s  sin  obtener  respuesta por l a  via de l o s  

escritos..  No hubo resnuesta. IZ !La negociacidn  propuesta por l o 8  

estudiantes  en el plantbn .y en oambio rec ibieron l a  agresidn - 
del cuerpo de granaderos, se ranponsabilieb del acto al titular 

del INBA Manuel de l a  Cera Alonso y 01 Lic.. Jaime &abaatida@ - 
quienes poeteriormente declaramn no haber dado l a  orden y que 

investigarfan l o s  hechos. 

Tambidn s e  realizaron  manifestaciones del STUMAN, del  I'IVISS 

y de l a  UAM, que estaba en huelga. Es reprendido l a  man%feata- 

cibn de 500 colonos del  Ajuaeo a n t e  las o f i c i n a s  del DDF en e l  



Pero no s610 e l  estancamiento de lea eondioionaa en qae se 

r e a ~ e a  la ense8anea art ist ica en ~ 4 x i c o  v la ind.f.fergncia dt3 - 
las autoridades  ante BU re~olucidm,.  Ilev8,da n d t a a  grrdos &e 

represidn  tanto a nivel  del Ine1;ituto carno por ~ R I %  sancio2ree - 
que cada eecuela crea p w a  e v i t a r  la oraanizacidn y p m t e s t a  - 
es tudiant i l ,  noa %le- a prelJuxrtarmas Aqud s i g n f j c m  - 1 a ~ 5 c c ~  

[ea de &e para  e l  Gobierno? El peso de ~ R S  movilizaciones - 
cat6liQ que llegan haata l a  amenaza ?J 3.21 sugresih da l a  3i - 
bertad de expresidn nos ha.ce reflexionar sohre qu6 e6 l o  que m- 

pretende el p a i s  con las eacuelrts en part$cuLB.r eon la ~ U E V G  

categoria acad&miua que presupone una licencietrwa en = te ;  s i  

el gobierno no tiene  condicionanientoa en la imagen, La Escssa;li- 

da corn Licenciatura cobra. sentido, ya que permits un denarro- 

110 d s  profesional,  pero a l  obetaculiea la renovn-cidn de la - 
imagen y la l iber tad  en BU sentiid0 a r i t i c o  &pare. su6 e l e v z  e 2  

grado acaddmico en &tea?. 
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Los dias 22 y 23 de enero de 1988 un grupo de oatdl icos  - 
praedidos  por el Presidente del Cornitd Nacional Pro-Vida, Lie, 

Jorge  Serrano bimbn, se present6 en e l  Museo de Arte Moderno - 
para e x i g i r   e l  r e t i r o  de los co l lages  de Rolando de la Rosa, - 
que formaban parte de l a  muestra. colectiva  "Espacios  Alternati-  

v0t3~' que hada mes y medio exhitda l a  obra de autoree poco con% 

c idos ;  amenazaron con  proceder ~1110s aismos y quemarla. ATP- 

mentaban l a  ofenea a la f e  y al patriotismo mexiuano; a l  presez 

tar a l a  Virgen de Guadalupe  cor^ al r o s t r o  de larilyn Monroe, a 

JsSuacriato  con el de Pedro Inf&mte en l a  U l t i m a  Cena y a la - 
'Bandera pisoteada  por unas botaa t e  janas. De l a  Rosa deblard - 
que su intencidn no fue ofeneivtt sino que se trataba de una a r h  

t ica  a la penetracidn  extranjera en IQxico. Por  eu p m e   e l  - 
Director del M A N ,  Abberto  Manrique, r e t i r d  los collage8 para - 
que la *dignada multitud no daiíara las instalac iones   del  Muaeq 

Man-que present6  su  renuncia el 25 de febrero de H38, pero la 

cr i t ica  s c l e s i s s t i c a  no se s a t i ~ f i z o  y prepard para e l  domingo 

28 de febrero un ac to  de desagravio a l a  Bandera  Nacional en el 

Zdcalo para luego marchar hacia  l a  Basilica de Guadalupe en dog 

de e l  arzobiapo primado de Wdxioo, Cardenal  Ernesto Corripio - 
Ahumada, ofrec id  una misa de desagravio a l a  Virgen de Guadalu- 

pe y a Jeauscrieto. El Movimle:nto Testimonio y Esperanza que - 
part ic ipd en la marcha en contra de l a s  exposiciones  del M A N ,  
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C,iudad de Puebla, pedia la des%& 

tuciÓn de los   funcionarios  que permitieron las exhibiciones que 

ofend im  l o a  shbolos   pat r ios .  

El punto 

pos c a t d l i c o s  

INBA m peaid 

todo y perros 

real isaban un 

Bellaa Artes 

medular es que, SI. tra4 l a s  amenaeas de l o s  gru- 

de in oadir e l   loo^ y proceder  por su cuenta,.  el, 

apoyo pol ic iaco y si, en cambio, e l  e j d r c i t o  corn 

entrenados  desa1o;jb a estudiantes de a r t e  que - 
happening-plantbn  en e l  p d r t i c o  del Palacio de - 

Debido a l o a  acontecimientos  del 19 de febrero,  l o s  estu- 

diantes de a r t e  r e c i b i e r o n   e l  apoyo de varios  artistas y grupos 

como Barro Rojo, Contradanza,  Roberto  Gondlez,  Antar Gbpeg, - 
Ledn Texeiro,  Zopilote,  Rend Ce:rvera, ArmRndo Rosas ,   e tc ,  que 

participaron eir e l  segundo plan-tbn del   v iernes  26 de febrero 84 

frente a B e l l a s  A r t e s ,  con l a  tilianza d e l  movimiento urbano - 
anidn de Vecinos y Damnifioadoa 19 de sep., e l  ComM M ~ J K ~ C ~ O  

de l a  Nueva Canci6n y el Foro de la Cultura Mexicana. IEn dicho 

ac to  l a  WYD 19 exhosYE4 a l o s  artistas a que llevaran el a r t e  a 

l a s  c a l l e s  y plaaas  de la C a p i t a l  para acercarlo 8 la oiudada- 

n i a  ya que el arte no es un l u j o  sino una neceaídad;  ante la - 
deshumanieacidn urbana l o s  artistas t ienen esa responsabilidad3 



122 

Si un pais d i s f r u t a   e l   a r t e ,  tam'bidn es aapaz de d i s f r u t a r  1s - 
democracia  -se d i j o - .  

Observamos c6mo ante los acontecimientos de loa aiemos de 

85 , en l o s  momentos  de cr'isis eoonbmica, de l  conaenso en l a  - 
hegemonsa y del  desarrollo  aociaS,  con e l  crecimiento de l a  opo, 

aocibn, se dan c i e r t o s  shtomas de unidad cfv%ca: logrando apo- 

yo en momentos Cr f t i coe ,  pero sin una organizacidn global ,  cada 

sector  vuelve a SUB actividades y objetivos  espeufficos,  

Por au.p,arte l a  CEA estudiif un plan de accibn  derivado de - 

l o s  acontecimientos  del  19 de febrero,  ya con 22 alumnos aeis-  

t e n t s s  ~t las juntas, imprimid u11 eaarito denunciando l o s  hechos 

para hacerlos  del  conocimiento  (fe toda  l a  comunidad de las - - 
escuelas de a r t e ,   s e  contd  con :La publicacidn de & Jornada - 
quien  estuvo  preeente en l a  rueda de prensa que organied l a  CEA. 

Debido a las  mdltiples  agresiones que ha r e c i b i d o   e l  Arte  en - 
diferentes  disciplinas se formuld l a  neeesidad de c r e a r  un f req  

t e  contra. la. represión del a r t e  con  maestros y trabajadores de 

las escuelas,  y posteriormente  involucrar a grupos y artistas 

independientes. A la ves que ae busod l a  formalieacidn de l a  - 
eoordinedora y s e  acordd en  primer lugar levantar un cuaderno - 
de actoe de cada eeaidn a s e r  1.lenado por un secretar io  nombra- 

do en cada 'un ad Quitar el eecrjicter  proviaional de la CEA y - J - +  



plantear 8us ob je t ivo8  en un documento l a @ ,  formar comisiones 

para una mayor funcionalidad  del organismo estudiant i l8  comi- 

s ión  de prensa y publicidad, corndeibn de finanzaa, comisidn de 

d i f u e i d n  e intercambios  oultural.es, Debido 8 los   obstáculos  - 
que presentan  algunas  escuelas para la real ieacidn de las sun- 
%as, S 8  acordd la reunidn sabatina de los estudiantes en el - 
Conservtxtorio Nacional ( l a s  cue1.e~  tuvieron una duracidn aproxL 

mada de 2 8 3 horas y l a  a s i s t e n c i a ,  que incluyd finalmente a - 
las Eecuelas de I a i a c i d n  Artfartica, fluctuaba  entre los 10 y 

20 alumn08) 

Se planed l a  a s i s t e n c i a  a 3La  Junta de Estudiantes  del - - 
Valle  de Mdxico en CU peura denunciar l o s  hechos, e l  sábado 20  - 
de febrero a las 16.00 Mrs. ,. a s i s t i e r o n  l a  UNANI, UAM, IPN, ENAH 

y la CEA. Finalmente se reoordd que el movimiento estudiantA1 

CEA e s  una respuesta a l a  redefinioidn  del  Arte como respuesta 

a l a  o r i s i a  mundial y a l a  cris,is p o l i t i c a  y econbmica que se - 
agudiza en tiempos de eleccidn  presidencial :  se reoordb que no 

adlo en Mexico se ha dado la movilieacidn  estudiantil   sino que 

tarnbign en Corea, China, Argentina, ato., los estudiantes  tienen 

coaas que d e c i r  y no hay espacios para s e r  tomados en cuenta. - 
La CEA no e8 una asamblea de estudiantes sino una forma de o r e  

nizacidn, no t i e n e  m presidente   n i  un seare tar io   def in i t ivo  - 
porque t o d o s  t ienen igual derecho de voz, y vota;   parte de un - 
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ercambio e informacidn  interdieoiplinaria;  busca 

solucidn a los problemas de cada  escuela, del sistema  educativo 

del arte  en  general y aer considerada  en e l  sietema de educacih 

superior en Mdxico. El g r a n  objetivo de la CEA es obtener me jo 0 

res condiciones  para  la  edueacidn  artfstica, proponer, soluoio- 

nar problemas en  que  pueda  particripar e l  eduoando y propiuiar - 
la participacidn r e a l  de laa  autoridades en beneficio de la edu .I 

cscidn artisticar 
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E l  estancamiento de l a  educac idn   ar t f s t i ca   en  l o s  80@s, a 

pesar de l  cambio de grado a c a d h i c o  a Licenclia.turs,  muestra - 
que e l   p r o b l e m  de la artisticidad y la ensedanza  del   ar te  no se 

debe r e d u c i r  a l  o b j e t o  artfstico s i n o   a b r i r s e  a las cr-tsis d e l  - 
consenso de l a  hegemonsa p o l i t i e a  y del d e s a r r o l l o   d e l   s i s t e m a  - 
s o c i a l ,  Amplía e l  concepto  de m t e  en las  e s c u e l a s   e l  hecho de 

v i n c u b r  l a  art ist icidad con e l   d e s a r r o l l o  de las fuerzas  Frodug 

t ivas como l o  muestra e l   d e t e r i o r o  de l a  eduoacibn cuando baja - 
e l  presupuesto  estatal   por e l  estancamiento de l a  economia, e1 - 
cuestionamiento de l a  hegemada  pol f t iKl '  cultural, e l  agota- 

miento de los paradigmas e s t é t i c o a  y l o s  mecanismos de l eg i t ima-  
Y 

El a r t e  no e s  ab1 o 1  

l a  e s t é t i c a ,   e l   u n i v e r s o  

m aundcb subewnido  en l a  s e n s i b i l i d a d  y 

de l a s  Artes PlasticAs es un producto - 
de l a d i v i s i d n   d e l  arte en l a  sociedad capitalista,  El proceso - 

24 Actualmente se cues t ionan   los   s ignos  del poder y e l  contra-  
t i s m o   m f t i c o  de Bellas Artas a l  no practicarse un r i g o r  - 
reflexivo para s e l e c c i o n a r  EL quién va a exponer en e l  - - 
extran jero ,  en las prerniaciones y dist inciones   nacionales .  
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de produccidn artistica es%á determinado y determina a procesoS 

de   c i rcu lac idn  y de r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  en donde ae constitLIyen 

valores de d l ,  E1 valor a r t i a t i c o  no es in t r inseco   s ino  que se 

da en s i tuaciones   concretas  de c i r c u l a c i d n  y orea  valores  socia- 

l e s  de d i s t i n c i d n  cultural y econdmica que j u s t i f i c a  l a s  d i f e r e s  

cias entre  18.8 clases, 

Bajo e s t a s  premisaa y a e fec tos   de   nues t ro   aná l i s i s  p a r t i -  

mos de un punto i n i c i a l  que es e l  papel activo d e l  Campo de las 

Artes Pl&atfcas   en las determinaciones  del  desenvolvimiento  escp 

lar, a s €  como su  inserc idn en l a .  din&.iica social:  hemos adoptado 

la t e o r i a  de l o a  Campos In te lec tua les   desarro l lada  por P i e r r e  - 
W w d i e u  para e x p l i c a r  Is autonomíeacibn  del campo de l a  plásti- 

ca mexicana,  su  comportamiento  propiamente e s t e t i c o  y s u   r e l a -  

c ibn  con  otros  cam?ons de l a  sociedad- 

Afirmar la autonomfa de la produccidn e s  dar l a  primacia a 

l a  habi l idad   de l  art ista,  o s e a ,  a la forma, la manera, a l  e s t i -  

lo; se trata de a i g n i f i c a r ,  de representar ,  de dec i r   cua lquier  - 
cosa. Se ha pavado de un a r t e  q,qe imita la naturaleea a - - 
U n a r t e  que encuentra en su h i e l t o r i a  propia  e l   p r i n c i p i o  de s u  

búsquedas y de sus ru&cjrQS con l a  tradicibn.. Asf como 1s pru- 

duooión a r t C a t i c a  se engendra ent un campo, la percepc idn   es te t i -  



ca, en tanto que e8 diferencial y relacionel, atenta a la dife- 

renc ia  de los e s t i l o s ,  ea necesariamente histbrica. Esta  : - - 
díSpOsiCi6n  eate'tica  relacionada,  con  loa  productos de un campo - 
de produccidn  1legaUo a un a l to  grado de autonomfa e s  i11&k30e-e 

.. . 

. .  . .  . 

b l e  a una competencia cultural e s p a d f i c a .  De e s t e  modo, la - 
apropiacidn de las obras  cultura.lea  funciona como capital cultu 

llllc 

ral aseguraddo una ganancia da d.istincibn,  proporcionada por la 

e8ca8ee de l o s  instrumentos  necesarios para su  apropiacibn, y - 
uha ganancia de legitim;¡d$l, por' oonsiderarae  justificado de - 
e x i s t i r  y de s e r  como e8 neueeario. La poseaidn de obras de - 
a r t e  atest igua no lsdlo la riqueza de BU propietario,   s ino tam- 

bien 8u buen @et0  merecido,  conetituye una garantia de l e g i t i -  

En primera  instancia,  el campo i n t e l e c t u a l  es un siatema - 
de fuerrtaa representada8  por  agentes o sistemas de agentes que 

s e  oponen y se  agregan, en este   sent ido,  los procesos cultura- 

les   conl levan  una parte   pol f t ica ,  que se  traduce en la lucha por 

e l  poder de legit imacibn,   Pierre Boy&eu seaala  el i n i c i o  de 

25Pierre Bourdieu, & D i s t i n c t i o n ,  Critique sociale & j w e -  
men* , Eds Xinuit  , Paris , 1982 ,Mgs IV-VI, 
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los  Campos  Intelectuales cuern.80 **la vida  intelectual  se o r a  

nied  progreeieamente  en un campo  intelectual, a medida  que 1061 

creadores 88 liberaron,  econdmica y socialemente,  de la tutela 

de la arietoaraeia y de la Iglesia y de su8 valores  6ticos y - 
estthicos, y tambidn a medida que aparecieron  instancias  especk 

fices  de  seleccidn y c o n s a p c i b n  propiamante  inf0leC$Ude8 - - 
( , 1 col-ocadas en  situación  de  competencia uor la legitia\¿ad'! 26 

Durante la Edad Media 18 produacidn p l h i c a  se organizd - 
en  grupos  qerrados que controlaban  los  medios de produccidn y - 
en  donde se e s t a b l e c h  las fomlas de  hacer ar$e,, o d e  bien,. - 
de ejecutar los encargos  rsligiofsoe y aristoorátiaos  de la dpo- 

ca, en  detrimento  de un desarrollo personal, el  ejecutante se 

perdfa en  el  anonimato del  gremi.0. Los artirstas del  Renaclmie2 

to  Italiano  ee  sometfan  menos a las reglas  del gremio y de l o s  

contratos ya queean errantee y trabajaban con la corte  que  loe 

a01 icitaba ,, adquiq%endo una eoncienaia  de su valor  de  cotlza- 

cidn. El Lau-to en los honorarios  artfsticos  de  debid a la - 
creciente demanda, sobre todo de! la curla, d. alea  de los - - 
preclibs que  compite con los clientes  de Pbrencia. Se da pos  - 
primera vez una diferencia en el. pago,correspondiente al preB%& 

gio del artista, En la primera  mitad  del  Quattrocento  inician 



las b i o g r a f f a s  de l o s  artistas, Brunel lesch i   es  el primer plás- 

t i c o  a quien un contempordneo escribe su b i o g r a f i a ,  t a l  honor - 
sd lo  habia. s i d o  concedido 8 p r h c f p e s ,  heroes y santos. Ghlbeg 

ti esar ibe  l a  p m e r a  autobio&ra:fia de que tenemos  conocimiento 

Esto  expresa un deaplaaamiento die l a  afsncidn desde l a  obra de 

a r t e  'alia pererona d e l  artista.. E l  concepto moderno de l a  per- 

nalldad creadora aumenta e l  conc:epto d e l  artista en si miamo; - 
ya l o s  &tiatas  importantes  del   Quatrocento  f irman  sus  obras y 

han dejado a u t o r r e t r a t o s ,  aunque no siempre ~0101s n i  en  primer 

plano, Los honores pdblicos a 1.0s artistas se  hacen cada v e s  - 
d s  f recuentes  . 

""̂ ~ . 

Uno de l o s  rasgos d s  impo~?tantes de l a  conciencia  que de 

sf mismo adopta e l  art ista como ente  creador es la emancipacidn 

de l  encargo  directo y Fidedigno., emprenden temas y Sioluciones 
. .̂ 

m& artisticas y espontheas .   S in  embargo, e l  cambio d e f i n i t i -  

vo vino en el Cinquecento cuando l o s  artistas famosoe ya no - - 

propied~des  y un t r a t o  d a  i g u a . l i t a r i o  a l o s  prfnciges y carde.- 

nales. Vemos d m o  e l  art ista se emancipa y convierte- . in  genio,  
" .- 

ya no e8 e l  arte sfno e l  art ista e l   o b j e t o  de veneracibn. Ass, 

pues, lo fundamentalmente nuevo en e l   a r t i a t a  d e l  Renacimiento 

es el concepto  del   genio,  de que l a  obra de a r t e  es creacidn - 



&e la personalidad autdnoma, l a  c u a l   e s t 6  por  encima de l a  - 
" 

.. .. 

t radic ibn ,  las relgas y de l a  ohra misma. 27 

La autonomizacibn de los campos inte lectuales   ocurre  01" 

mente a p a r t i r  de los siglos XVX y XVII con el cambio de condi- 

cion%  sociales que produjo l a  expansibn  del capitalismo y le - 
l iberacidn cultural burguesa, sa hace posible un mercado p a r a  - 
10s ob je tos   cu l tura les  que s e   v a l o r a n   c o n   c r i t e r i o s   e s t é t i c o s ,  

Con e l  movimiento romáhtico  del  siglo XIX 843 i n i c i a  l a  l ibera -  

cidn de l a  creacidn afirmada por: l a  intervencidn  del a r t e  por - 
el a r t e  y l a  t e o r i a  del genio autdnomo, a l  tfempo que surge un 

nuevo público  desconocido  pero clue constituye un mercado p a r a  - 
l a  produccidn artiseica, con lo cual  se ve  independizado  econ6- 

mioament e . 

La forma de re lac idn  en e l  campo, e l  contenido de l a  obra 

'y l a  forma del  proyecto  creador dependen de le posicidn del - - 
aujeto en e l  cmpo i n t e l e c t u a l ;  como sistema  estructurado, - - 
sost iene  re lac iones  de competencia y complenentariedad  funcio- 

n a l  porque  deben sus carac ter f s * t i cas  a l a  posicidn que ocupan - 

*?Amold Hauser,  Historia " social - de - la Literatura y el a r t e  - - -e 
T, I .  Ed, Guadarrama, Madrid, 1976, Pdlqs. 404 - 407. 
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en este  sistema de posiciones y oposicioneso Los juegos de los 

artistas y e s t e t a s  y sus  lucha8  por e l  monopolio de l a  legitim& 

dad a r t f a t i c a  son una transmutacidn de  una  manera arb i$rar ia  de 

v i v i r  en wra manera legit ima de e r i s t i r .  28 

La. c l a s e   s o c i a l  de un intel.ectua1 es medSatizada p o r  BU - 
posicidn en e l  campo, se niega o s e  afirma se& convenga. ETI 

general,  el campo re interpreta  y condiciona las influencias - 
exter iores  por medio de ~ U B  estructuras  internas. Pero en tan- 

t o  que e l  campo de las  a r t e s  pldsticas cuenta  con una dinámica 

part icular  que l o  di ferencia  de o t r o s  campos, y con e l l o  su - - 
producto particular que es  l a  obra de a r t e ,  no s d l o  entran en - 
juego  relaciones  sociales  sino tambie'n l a  base  material que - 
requiere  ese produuto e s p e c i f i c a ;  y es  precisamente a nivel  de 

l a  base  material que e l  Estado mexicano interviene en l a  escue- 

l a  y en l o s  espacios de difusidnl y promocidn artistica por  - - 
medio do l a  p a r t i d a  presupuestaria y l a s  politicas nacionales - 
de educacidn y culturao Por e l l o  es necesario afladir a l  esque- 

ma explicativo de Pierre  Bourdie!u dos niveles de a&lisis t e l  - 
papel  del Estado y los procesos  econbmicos, considerad93 la su - 

" .. . .  

28 Pierre  Bourdieu, Op. C i t  . 196;" I 167 y 19828 60. 



W E  en l a  h i s t o r i a  social. Dt4 aqui la importancia de ubicar en 

qu8 momento y cdmo se conatituyd un campo eepeaifico y r e l a t i v g  

mente  autbnomo de l a  plgst ica  en Mdxlco, en qud cons is t id ,  cbm 

se   re lac iona  con o t r o 8  campos, de qub grado ea au autonoda  con 

rwpecto  a otroe fendmenos aocia les  y cdmo l o s  interpreta  la - 
estructura  interna  del  campo p1Q:stico. 

El lenguaje plgst ico  de l  movimiento pictrdrico de l a  Rev012 

cidn Mexicana se  definid cuando los artistars auetituyeron los - 
a h b o l o s  de la iconograffa  criatiiana por  los sfrnbolos r 8 V O l U C i s  

narios y nacionales de au momento h i s t b r i c o ;   e s t e  movimiento - 
muralistico de las  decada8 de 15130 y 1940 se   cons t i tufa  en un - 
=omento  de cerrazdn c u l t u r a l ;    EL generacidn  posterior de la6 - 
decadae de 1950 y 1960 encuentran un pais transformkclo con m a  

apertura crulturd d s  amplia y l o s  efectos  mundiales de l a  pos5 

guerra  sobre l a  especie humana y las economias.. Los temas de - 
revo'lucidn, l o s  t r a j e s  t f p i c o s ,  l o s  mercados de flores, l o s  - 
bodegones y las sandias ya estaban  constituidas en academ3.a - - 
conservadora,  son  eustituidos por 1s pintura no figurativa y el 

abstraccionismo que sacude a 1of3 académicos r e a l i s t a s  y d e l e i t a  

a l o s  snobs. 



La incorporación a la Escuela  Mexicana  conzlevaba  en muchsc 

ocasiones e l  reconocimiento  del mecenazgo o f i c i a l  y por ende - . . ,  . 

del mepcado. La pintura mexi0an.a ha experimentado m& de medio 

s iglo  de a l t e r n a n c i a   e n t r e  l a  pintura mural y la de c a b a l l e t e ,  

entre  un a r t e  pdblico y un a r t e  de & l i t e ,  sin embargo, , fiG 

rativa o abstracta caracterizada,  siempre por una bdsqueda  cons- 

t a n t e  de 10 propiamente  mexicano'. La polstica cultural de l a s  

dehadas de 1950 y (40 muntuvo la: eidel idad de lu corr iente  - - 
n a c i o n a l i s t a  a frav6s de encargos de muralel~l para e l  Estado,  - 
pero a l a  vee impulsaba una ímagen internacional  apoyada en las 

manifestaciones  est6"ccne de vanguardia: se organiaan  bienales,  

grandes  expoaiciones,  retrospectiivas,  C O ~ C U T S O S ,  aalones,  ae - 
abrieron  galergas  y se planearorr  proyectos culturales corn  una 

nue a a c t i t u d  o f i c i a l  hacia las a r t e s  pldsticas, Se  intensi f& 

co/ el interds por elaborar una ttstructura e s t a t a l  para la orga- 

nieacidn y difusidn de LEE. cultura.  que arreurcd desde 1936 con l a  

creac fdn   de l  INAH, el -A se define  en 1946, en 1947 s e   i n c t u a  

ra e l  Museo MEtcional de Artes Eldat i cas  en el Palacio de Be l las  

m e s ,  e l  Muaeo JOE& Clemente  Orozco  abre BUS puertas en 1958, 

el Museo HacionaJ de AKkropoio {a inaugura en 1964 al igual que 

el iffuseo de A r t e  Moderno y e l  Museo de l a  Ciudad de X6xico.. 
i - 3  
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En l o s  '60 trabaja una nueva generacidn de pintores en - - 
mayor contacto  con la escuela de Nueva York y e l  expresionismo 

abstracto ,   part ic ipan de l a  brusca  modernizacidn econdmica del: 

p a h  en e l  sexenio de Miguel Ale&. E l  avance de l a  educacidn 

desde l o s  años '40 a los '60 , sobre todo en las c l a s e s  - - 
medias, e l   c r e c i e n t e   p r e s t i g i o  de l a  Universidad y l a  creacibn 

de inat i tuc iones   cu l tura les ,  aunado a un poder adquisitivo - - 
f o r t i f i o a d o ,  van conetituyendo una nueva c l i e n t e l a  para e l  cog 

Sum0 i n t e l e c t u a l  y material  de las Artes ~ ldst icas .  AI tiempo 

s e  experimenta l a  apertura a las escuelas  internacionales de - 
arte  adjunto a \ a aceptacidn  burguesa  del  abstraccionismo en - 
una vis idn de mode-rnieacidn tecnoldgica y cultural, apoyadas - 
por l o s  medioas de  comuniaacidn masiva que difundid  cánones de - 
conducta y c r i t e r i o s  de consumo c u l t u r a l ,  las p e l h u l a s  inte" 

cionales,   sobre  todo las norteamericanas,  matraron cómo se - - 
vive en las metrbpo1.i.s exportadorae de rnodrza; también  aparecig 

ron en l o s  periddicos de amplio  aloance  Su3lementos  CultureLisa 

y revistas   especia l ieadas  que a BU ve%  difundian l o s   c r i t e r i o s  

de p e r i o d i a t G ,  cri t ico8 y universitarios  acreditados como - 
personajes  dignos de acredi tar  o no las manifestaciones  este'ti- 

cae. Todo e l l o  siembra una nueva rnentalidad en l a  recepcidn de 

la obra y el mercado d e l   a r t e  se amplia con l a s  colecciones -- 
privadas y lae colecciones  empresariales. El awnento de l a s  - 



galersas  fue un fendmeno de difuaibn cultural y mercantil  simq 

t h e 0  a las mevas   espectat ivas   socia les  cono categoria  de pdbd 

co y comprador de efsnholos cúltturales y especffioamente est&$- 

cos que s ignif icaban no sdlo   prest igio   socia l   s ino tarnbidn una 

inversidn  garantizada al  comprar una firma legitimada, Esta8 - 
cumplieron un papel preponderan1;e  en l a  dlvulgacidn y educacidn 

estética a l  mostrar las nuevas corr ientes  plthticas a l  mercado 

nacional en formacidniy  por o t r a  p a r t e   f a c i l i t a r o n  la. re lac idn 

entre l a  produccidn p ldet i ca  de los nuevos exponentes y los - - 
posibles uompradoree. Recordamos a las ga ler fas   Pr i sae ,  Hawe4 

Proteo, la de Antonio  Souea, l a  Juan Martin y la de Don Alberto 

Miarachi, que f a c i l i t a r o n  l a s  exposiciones  vanguardistas, - - 
Estosespacios indujeron en gran medida a1 desarrollo  pictdrico 

del, IQxico aotual. Los compradores y co lecc ionis tas  que surgen 

a partir de los  c incuenta  elevan l a  obra de a r t e  a una nueva - 
categorfa  mercanti l  que a su vez: benef ic io  la econoda y di-- 

gacidn de muchos artistas que antes no alcanzaban un gran bene- 

f i c i o  de su  obra.  Pero no sd lo  las ga ler iae  privadas p a r t i c i p g  

ron de e s t e  auge mercantih, l a s  de c a r á c t e r   o f i c i a l  tambi6n - 
cubrfan, como hasta la fecha,  un espacio  relevante; a f i n e s  de 

los '50 el Museo Nacional de Arte Bioderno (ahora Palacio de - 
B e l l a s  Artes)  promovid la8 corr iente8  de l a  nrupturast, las Bie- 

nalea  mostraron l a6  vanguardias del arte  lat inoamericano,  e - -.I 



igual importances cobraron el Museo de A r t e  Moderno, e l  Muaeo - 
Univers i tar io  de Ciencia  y A r t e  y l a  Galeria  Ariatos,   dependieg 

t e a  de l a  UNlvd. 

en propuestas e a t 6 t i c a s  que abarcaron  disc ipl inas  como l a  danzg 

l a  l i t e r a t u r a  y el t e a t r o ,   d e f i n i e n d o   e l  momento y l a  generacidn 

89 entonces  dentro de una visidrr e a t d t i c a  amplia. E s t a   r e o r i e g  

tauibn de l a e  a r t e a  mexioanas err loa 9.60 cornene6 en l o a  '50. y 

lo que vincula  a loa  productores de d i f e r e n t e s  d i s u i p l i n a s  en - 
una  generacldn e8 su aotitud  agresivamente  revisionista y r e b e l  

de frente a l a  escue la  mexicana,, asf cono afinidades este'ticas 

vanguardlstarr y antirreallstaer , l a  colaboracidn  productiva, 

con una esenc ia  fenornenoldgiaa. 

"Primero no hay que hacer   caso omiso de pigut- 
ras de transicidn  edemplares.  A l o a  nombres de - 
Tamayo y Paz, c i t a d o s  a n t e s ,  habria que agregar - 
l o s  de MQrida, Gereso y Arreola. Comparten e l  - 
rechazo de la visfdn  mexicaniata  codif icada por  - 
l a  Eacuela  Mexicana, aunque no de l o  mexicano en 
s i ;  Tamsyo y Paz traba jan l o  mexicano pero  en vez 
de encontrarlo  en l a  anecdota histdrica y pinto- 
resca,  crean  im&gmes  arquetfpiicas de l a  p s i c o h i z  
tor ia ,  l a  i n f l u e n c i a  jurgiana e8 notoria.  Ambos 
l l e g a n  a su visidrl mexioana em e l   e x t r a n j e r o  y en 
didlogo  con  corrittntes  internacionales que i n f l u -  

 en en su formulac:ibn  de l o  propio. Mérida, ber- 
eso y Arreola,  que a s u  vee pasaron Moa fuera  - 
d e l  pafs, tanbien  muestran que l o  propio se puede 
enfocar a trav&s cie un lenguaje i n t e r n a c i o n d  - - 



auaque no se van por l a  vertiente  del   arquetipo,  
sino más bien p o r  l a  e s t i l i e a c i d n  de  una visidn - 
de lo rea l8  s i  un.0 indaga mds all& de l a  superf& 
c ie ,  encuentra a menudo una realidad c o t i d i a n a  - 
mexicana. Lo que practicabtm todos e6 l a  bdsque- 
da de esencia humana en l o  mexicano a trave's de - 
una f o r m  de abstraccidn. 

y JOB& Luis  Cuevas,  que  quied8 hayan influido d s  
por  su  act i tud ico8clasta que m r  laa  cualidades 
de s u   p r ~ d u a c i d n . ~ ~  

Xds cerca  en edad se  encuentra  Carlos  Fuentes 

Otro de l o s  ataque8 a l a  Eslcuela  Mexicana en l o  ideoldgioo 

ea l a  posici6n de Juan So~%ano. quien a mediados de l o s  '50 acusa 

a l  muralismo como propuesta  i lusoria e ideoldgioa d s  que e s t e t &  

cra, convierte l o  nacional en una re tdr ica   i conogdf ica .  Esta - 
posicidn  antimetdrfca de l a  generacidn de Garcia Ponce y Salva- 

d o r  Elizondo es explfcada por otro   pintor  de la generacidnt - 
Manuel Felgudrez, - 81 espacio  rmfitiple, UNM, 1978t 27, "La r e t &  

rica no es  s ino un depdsito de so: luciones   eat i l fat icas  ya adqui- 

ridas, ya experimentad= ... Una .pintura que contiene predomim- 

" 

- 

temente  elemento8 ya conocidos,   r letbricos,   es  una simple artesa- 

nfa que a pesar de presentarse  ante e l  pdblico con l a  et iqueta  - 
de a r t e ,  ha renunciado de antemano por serlo".  Garcia Ponce - 
comparte es ta   idea  a l  anotar en &I aparicidn " de l o  i n v i s i b l e ,  - 
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le’xico, 1978, pág. 9r “El  verda.d.ero a r t e  e8 continuamente i n v e s  

cidn de nuevos lenguajes para alcanear una verdad  inexpreaada - 
todavia.” 

La batalla por l a  l i b e r t a &  pldstica que comenzd a p a r t i r  de 

las poldmiuas de Tamayo, las cenaIuras a MQrida, Gereo,. Soriano y 

Goeríte  en los ‘50 gand e l  espaci.o; ya no se denominaba t r a i d o r  

a l  artista que no s e  preocupaba  por plasmar acontecinientos - . .  

s o c i a l e s  y p o l i t ~ c o s .  La  generacich  posterfor a l a  Escuela - 
Mexicana  (que para 1960  contaba  entre  los 30 y 40 aflos de edad) 

se esforzd por universal izar  l a  pintura  mexiixna,  los  jdvenes - 
d e l  cambio tenian como base l a  l ibre   invencibn,  l a  experimenta- 

cidn de los   mater ia les  y l o s  metaldos de aplicacid&, estudian lae 

obras de otros   paises  y se vinculan  con las corrientes  interna-  

cionales.   Esta  pintura nueva e s t d  totalmente  divorciada de ideo, ..c 

loggas   socia les  y p o l i t i c a s , .  de etctitudea Qticas y de contenidos 

humnistas. El campo de las arteel pldst i cas  en  MQxico se autono- 

misa de los  encargos ofioiales y se   abre  aJ. mercado nacional en 

expansidn y a las metrdpolis  consagradoras de firmas con au pod= 

rosa maquinaria de publicidad, con BUS meoanismos de comerciali- 

Eacio’n y difueidn capitalistas. pasando por  los  curadorea de - 
a r t e  (galeras, musebgrafos y c r i t ; f c o s  de a r t e )  ruptura Oon 

l a  Escuela Mexicana se establecit!  claramente en 1955, cuando - 



l o s  artistas comenzaron a seguir 10s imperativos de l a  eastidtics 

internacional ,   tratando de imprimir o parsfraaem aspectos de - 
l a  nacionalidad  nuestra. Ahora 3.a actividad p&dsticR en Mdxico 

e s  mitad romántica y mitad comercial;  el artista desarro l la  y - 
busca e l  concepto de un e s t i l o  Il.ndi&.dud., que se  reconozca por 

su  inconfmdible   es t i lo ,  y e l  cuadro de c a b a l l e t e  a6 destina al. - 
comprador d a  r i c o , .  a las g a l e r h s  de la Zona Roaa y a las gale- 

r i a e  de l a  Avenida Madison. 

$1 campo de las a r t e s  pl&sti.cas se  vuelve d s  dinimico y la 

lucha por l a  legitimidad d a  encontrada: l o s  neohumanistas que 

evooan l a  condicidn humana  de su enOorno por medio  de tma nueva 

f iguracibn se oponen en e l   n i v e l  de las s h b o l o s  pldst i cos  y el 

discurso  ideolbgico,. a l  etbstracci.onismo  expresionista, a sus - - 
~mmCha6, al pop art, y sobre todo se opone 8 la u t l l f z a c i b n  de - 
las ya gastadaa  met&foraa de l o s  seg-zidores de l o s  Tres G m i f e s  

d e l  muraliermo revolucionaria. /''/ ',entras que e l  expresionlsmo de 

l o s   " i n t e r i o r i a t a s " ,  que se rebe la  en contra de las circunstan- 

cias sociolbgfcae  adversas,   se  opone a l  desarrollo formal de l a  

pldst ica ,   los   abatractos   t ienethla ,  idea d e l   a r t e  como instrumento 

revolucionario,  pintaban sin referencia a l  mundo y oon s i g n i f i c a  

do ds su geometria, que era v i s t a  como paradigma del orden, o - 
por su gesto que e r a  l a  ent idad  orghica .  

! 

(Amold  Belkin, 1986; 10, 36, 1 5 1 )  
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Loa cambios d s  sobresalientes  se dan  en l o s  medios propia- 

mente e s t 8 t i c o s  y espec8ficamente  pl&aticosr e l  manejo limitado 

de l  color y un uso d s  amplio del, negro, un dibujo  preponderant@ 

temas dram$tieos como el da prostituras y enferma  mentales; se 

rechaza e l  academleuismo, el formalismo ea considerado como m - 
medio y no como e l  fin;  l o a  ttiaterioristas" aportaron una nueva 

f igurac ibn ,   caraoter fs t i ca  e.e su  tiempo, y se oponian a l  gesto,  

a l a  geometria,  convivian tarnbie'nt con l a  bdequeda  de relaciones 

espacialee,  con e l  inventario de innovaciones formales y e s t i l i s  

ticas y con el impacto s o c i o l b a c o  de la Qpoca. 

La preooupacibn no era que d e c i r ,  s ino  - cbm dec i r lo ,  con UIT 

lenguaje que contenga  elementos  cmiversales y que t rasc ienda   e l  

t iernpo 

61 movimiento neodadaista, 1.0s Hartos (1960),  Nueva Presen- 

c ia  (1961) 8on edemploa de l a  organización de los jdvenes &.&an- 

t e  las decadas de 1950 y 1960, fowman.  gru)pos p a r a  oponerse & l a  

Escuela Mexioolna y defender el deirecho a la diferencia ,  organiea, 

ron en 1968 e, 1970 tres exposiciones llamadas Saldn  Independieg 

t e  que reunid a productores diversos para exponer al margen de - 
l o s  organismos o f i c i a l e s ,  a l  tiempo que experimentaban  con l i b e g  

t a d  e independencia a las bienas\ efj y todo aquello que a ~ m e t i e r a  

. - .  " 
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a l a  competencia, agruparon a axtiistets extranjeros. Pero el mes 

osdo p e d h  una innovaeidn dhveroificada y particular por 10 que 

lae colect ividades se dihyeixon, 

La8 diferentw posiciones in\plar,ta.n. mecanisraos de autolegi- 

timacidn como la  publicaoibn de 1.a reviata4%u?tel Nueva Preeq- 

- c i a  en 1961, que justificaba la  Weologfe, del  neohumanismo : ex= 

Siciones de gente con bterreaes  p o l i t i c o s  y pl&aticoe comunes - 
cono la efectuada e l  20 de julio de 1961 en las Galerfas C.D. 1, 

“ L O S  inter ior i rs tas” ,  Qetoa se ‘unan con artistas extmnjeros que 

tenfan similar tendenoia y l o s  irrvitm a exponer en M6xioo (de - 
E.U..A.., Sudamerica, Alemania e Itialia) fortificando al movimien- 

t o  en el n i v e l  Fnlernacio mil... Ea!cribim SUB propias criticas y 

hacfan debates p8blicos gtoerca de BU postura idealbgica. No se 

trataba de estar unidos como grupo, ni de rechaear o adoptar a l  

termino i n t e r i o r f s t a ,  de l o  que ~3e estabr. seguro ers que el a r t e  

nuevo de l d x i o o  saldrfa de 8u ger~er~cFdn..  Su greacupscidn e m  - 
hallar una persondidad propia, tm estilo, expreem la &poca en 

que s e  vive y no l o s  hechos de urza revolucidn qua ee ret0m.br-t - 
adlo en l o s  l i b r o s .  

Ya las dos Bienales Interanericanas que orgafiieb el INBA en 

1958 y 1960 s e  erigieron en un f o r o  de la. lucha de tendencias - 
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En restmen, el moviaientc p l 6 a t i c o  que definid la au.tonami- 

zacidn del sampo de las ar tes  pldteticaa en Mexico en 1955 es e l  

resultado de un c m b i o  en el contexto s o c i o p o l f t i c o  y cultural. - 
de 3.a 6pocs. que hace voltear al paga hacia los acontecimientos - 
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postbelicos mndialee , un desarrollo  industrial  estabilizador - 
en la nación y una visidn  cosmopolita de la  cultura. La nueva 

pldstica  justifica  su  propuesta m t e  la  sociedad  en  general y - 
ante la  historia  del  arte en México,  nostrando  lo  caduco de la 

Escuela  Mexicana,  contra  la  que  se  trataba de ganar un lugar8 - 
es  decir, la nueva  generacidn de productores  pldsticos  define - 
su  propuesta  desde dos perspectivast  la  relación  arte-sociedad 

y en  la  relacidn  arte-arte. 

Mientras tanto, en la institución  educativa  se  inician los 

trámites y proyectos  para  la  ampliación del local  educativo, - 
arrancan l o s  intentos d s  fomal.es y significativos  del  proceso 

de profesionalizacidn de la ensejianza  pldstica  institucionalizg 

da, que como tal  monopoliza un &rea de conocimiento  que ya ha - 
sido  legitimada y la escuela  cumple  entonces  la  función de con- 

servación y transmisidn de ese  conocimiento a las nuevas  geners 

ciones;  pero  si  cmsideramos q u e  gran  parte de la  población - 
estudiantil  que  ingresa a "La Eemeralda" .ya posee una serie de 

conocim\a&,y habilidades y que  te'cnica.men :e hablando  aprenden - 
poco en la escuela,  cabe  pre,mtaraos  ¿por  que'  ingresan a la - 
Esmeralda? Contestar  esta  cuestión  implica  viaualizar a la - - 
escuela  en  otra de sus funciones',  que  en  el  caso de las  escue- 

las de arte  es  fundarnentalt como espacio de interrelaciones - 
sociales y de conceptos  artisticos. 
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c i  

Considerar6 

ones sociales 

a La Esmeralda como un eapacio de i n t e r r e l a -  

oapae de transmitir las re  :las d e l  quehacer - 
plástico  desde e l  campo hacia el. s i t i o  de l a  produccidn i n s t i t s  

2 

c ional ieada  de productores  pldsl icos.  La Esmeralda transmite - 
e s t i l o s  de vida, cddigos de percepcibn y pr&cticas r e f e r e n t e s  - 

a l  quehacer  plástico de la 6poca. En e l l a ,  l a  autor idad  ?edad 

gica d e l  maestro aparece como una u i o l e n c i a  simbdlicla manifest2 

da aomo un derecho de impoaicidn  legitima,  refuerea e l  poder - 
a r b i t r a r i o  que l o  fundamente y disimula l a  imposicidn de su - - 
concepto de l o  que debe s e r  e l  a r t e ,  reforaando as< su  posicfdn 

en la escuela g el lugar que ocupa en e l  campo, En l a  escue la  

se dan c i ta  i n s t a n c i a s  varias que aapiran a la legitimidkd - - 
degradando o t r o s  concepeoe em l o   s m b b l i c o  e ideoldgico,  oposi- 

ciones  que son una transf iguracibn de las re lac iones  de fueraa 

d e l  campo, De e s t e  modo, l o  qua entra  en  competencia  entre las 

autoridades pedagdgicas es  e l  mcnopolio de l a  legit imidad cults 

ral  y e l  consenso  entre el alumnado de un determinado modo de - 
concebir  la plástica, 



La educacidn  en  La E8rnerald.a e8 un proceso a traves d e l  -. 

cual con el tiempo se r e a l i z a  la .  reproduccidn de l a  a r b i t r a r i e -  

dad cultural mediante l a  producc:idn de l  "habitus" fundamental - 
en e l  quehacer p l t $ ~ t i c o , .  tranami,tiendo  formacibn como informa- 

cidn  duradera 8 10s receptores.  Aquf el "habi tus"   s i rve  para - 
a n a l i e a r  l a  tranemisibn de l o s  etati los de vida, l a  percepcidn - 
de lo que debe ser  el a r t e ,  asf como las reglas   del   juego produ I) 

cidas en e l  campo y que se l l e v a n  a l a  escuela  por medio de l o s  

maestros,  que ademds de BU conce!pto transmiten las formas de - 
supervivencia y reproducoidn matierial y social a l  i n t e r i o r  de - 
la dindmica d e l  campo plt$stioo.. 

El %abitusVt es un princip3.o  unificador,  generador de p r i g  

t icas,  e s  un sistema de eequemaa de percepcidn, de peneamiento, 

de apreciacidn y de accibn.  Uac mismo habitus puede generar - 
o p i n i o n e s   p o l i t i c a a  o eertdtiCara d i f e r e n t e s  y opuestas  cuya uni- 

dad profunda se percibe en las modalidades  de las prgcticaa.  

Pensamos qua l o s  diferentes   conceptos  que se oponen en l a  escug 

l a  conviven  teniendo como base ].as reglas del  quehacer pldst ico  

emanadas desde el oaropo a travdfr del   "habitus"   elemental  dado - 

30 

'"Bourdieu y Passeron. La Repraduccidn.  Elementos  para una - 
% s o r i a  $& sistema zseiiannxi, 2a, ed. , Ed, Lain,  Barcelo- 
1981, Pág. 74. 



por l o s  medios propiamente pli$st;icos y eeté t i coa  y p o r  los neog 

nismos de oposicidn y coneagracFÓn en donde interviene e l  mercp 

do: por l o  que las prácticas de l o s  alunnos, y en general de , -  

los productores p l h t i c o e ,  se roal izan cuando encuentran las - 
condiciones  eete'tioas e ideol&.cas pare e f e c t m e e .  

W i n  enbargo, l a s  p~?&ctFcas no eon mera8 e3ecucio- 
ne8 del  habitus  producidas  por l a  educacibn familiar y 
e s c o l a r ,  por l a  in ter ior ieac idn  ae reglas  socialeB.  - 
En las prdcticas se acl;ualiean, se vuelven  acto las - 
disposooiones  Bel  habitus que han encontrado  condicio- 
nes p r o p i c i a s  para ejercerse, Existe  por tanto ,  una - 
interaccidn d i a l h i c a  entre l a  estructura de las _- - 
dispoaicionea y las oportunidades y obatdculos de l a  - 
situacidn  presente. Si bien  e l   habi tus   t iende a repro 
ducir  las dkaposicionee  objetivas que l o  engendraron,, 
un nuevo contexto, la apertura de posibilidadea h i s t b -  
ricas di ferentes  permilien reorganizar las diaposicio- 
nee  adquiridas y producir prdcticcss transformadoras. I, 31 

- 

Las sanciones  materialea y simbdllcaa  en las que 88 meuli- 

f i e s t a  y asegura la autoridad pedagógica, t ienen d s  posibllfdg 

des de 8er  reconocidas (tienen mayor fuerea  simbdlioa) cuando - 
se apl ican a los grupos o c\aset3 en donde estas  sanciones mayo2 

mente se conf irman por l a s  aanc:~ones del marcado. En e l  merca- 

do se  constituye el valor econdrnico y el val0.r simbdlico de loa  

3%&stor Garcia Canclini.  "Cultura y organieacio'n  popular, - - 
Gramci con  Bourdieu"  en Cuadsrnoe P o l i t i c o s  39,  enero-marzo, 
Ed. ma, MQxico, 1984, Pdg. 80., 



productores de las diferentes ac:ciones pedagbgicas; en el mercg 

do es donde  adquiere su valor la. obra de a r t e .  Pierre Bomdieu 

y Paeseron en - La Reproducción aetilla1a.n que el dxito de la Accidn 

Pedagdgica. dominante  est6 en fmteibn  del  Ethos Pedagógico de m 

grupo o clase  (entenaido como wa s is tma de disposiciones  que - 
se refieren a la socibn  pedagógica y de la instancia  que la - 
ejerce  como  producto de la interioriffacidn del valor que la - 
accidn  pedagbgica  da  nediaqte stis sanciones a l o s  producto8 de 

las acciones pedragdgícas familiares y del  valor que l o s  merca- 

dos  sociales  dan a los productoe de la accidn  pedagdgica doni- 

nmiie se& el grupo Q la c l m e  de la que  proceden) y del capl- 

tal  cultural  formado por los bienes culturales  transmitido8 por 

las acciones peda&gicas familiares  cuyo valor está dado por la 

distancia  entre la arbitrariedad cultural impuesta por la ami& 

pedago'gica dominanfe y %z~, erbitrariedad cultural  inculcada por 

la m c i b n  pedagdgica f a m i l k  pos el grupo Q la clase de perte- 

nencia. Por tanto, e l  trabajo 1)edagdgico tiene &%%to c u m d o  - 
l o s  destinatarios  eetdn  dotadoa del "habitus" adecuado; es - - 
decir, del ethoa pedagbgico y dad oapital cultural propios  del 

capital o la clase de los que raproducen La arbitrariedad cults 

r a l  . 
(Pierre Bourdieu, Ope C i t .  Págs. 68, 87,  134) 



Prdcticas c o t i d i a n a s  ~t e s t i l o  & vida. 

Observar a l a  escue la  como un espacio de in terre lac ionea  - 
s o c i a l e s  es indispeasable en 8 1  análisis de toda  escuela de - - 
a r t e  ya que retroal imenta  y relatciona a las  personas con e l  - - 
campo de  una  manera d i r e c t a ;  en e l l a   t a n b i e n  se producen prdcth 

oae y se reproducen d b i t o a  que se i n t e r i o r í s a n  de orma - 
s u b j e t i v a  pero que  en realidad responden a re lac iones  y condi- 

c i o n e s   o b j e t i v a s  de l a  produccidn pl&stica/ que  van llevando - 
a l  alumno a l a  torna de conciencia  de que ya no es un amateur - 
s ino que adquiere el concepto de un profesional  que asp& 

ra a la legit imacídn;   en l a  escuela  se adquiere l a  pose de - - 
artista que s e  basa en la in ter ior ieao idn  de r e g l a s   s u b j e t i v a s  

d e l  modo de percepcidn social y de consumo c u l t u r a l ,  que crean 

un e s t i l o  de vida propio a los artistae p l d s t i c o s ,  

* f  

",., el habitus es un ttfecto a l a  v e z   p r i n c i p i o   p n e r a  
& de prácticas o b j e t i v a m e n t e   c l a s i f i c a b l e s  y sistema 

c l a s i f i c a o i b n   ( p r i n e i p i u s   d i v i s i o n i s )  de e s t a s  - - 
prdct icas .  Es l a  re lac idn   entre  las dos capacidades - 
que se def ine  e l  ha.bit't%s, capacfdad de produccidn de - 
prácticas y de las  obras   c las i f i cab les ,   capac idad de - 
di fer .enc iar  y de a p r e c i a r   e s t a s  prácticas y e s t o s  1- 

productos  (gustos) ,  qut3 se constituye e l  mundo social 
representado,  88 d e o i r   e l   e s p a c i o  de los e s t i l o s  - 
vida . 

(Pierre  Bourdieu,  Op. C i t . ,  1382: 190) 



El   gus to ,   ac t i tud  de apropiacibn  material y simbdlica de - 
una clase determinada de ob je tos  y prgcticas clasificada6 y - - 
clas i f icadoras ,   es  fa f6mula  gerreratriz que s u s t e n t a   e l   e s t i l o  

de vida;  entendiendo  por  estilo de Vida e l  oonjunto unitar io  de 

pre ferenc ias   d i s t in t ivas  mranifietttas en l o s  subespscios simbbli- 

COB como e l   m i b i l i a r i o ,  veetirnent;a,  lenguaje,  expresidn  corporal, 

l a  interaccidn  expresiva, l a  l e c t a r a ,   e t c l  E l  e s t i l o  de vida e s  

para nosotros una parte   const i tut iva  de l a  inter ior izacidn de - 
l a s  reglas  del   quehacer  pldstioo en l a  escuela,  en l a  cual se - 
encuentra un ambiente  favorable para practicar l a e  ttfcnicas, - 
investigar  sobre l o s  materiales,  las soluciones y loa  temas, se 

aprenden l o s   s e c r e t o s   d e l  maestro y s e  trata de ir d s  a l l & ;  se 

desarro l la  l a  sensibil idad  por medio  de la informaoidn y entrena - 
miento v i s u a l ,  a l  miemo tiempo  que se   es tab lece  un ambiente - - 
propicio a . l a  disertac idn y l a  creatividad gracias ELL desarrollo 

prdctico  cotidiano y a l a  re:':roaILimentiacibn cr i t ica  en un espa- 

c i o  multiforme,  con  gran  variedad de c r i t e r i o s  para v e r   e l  arte;  

se encuentra  gente que amplia y maneja el mismo código b6sico - 
p a r a  e l  quehacer p l b t i c o  como una reproduccidn de las reg las  - 
d e l  campo pldstico hacia l a  escuela ya que se d i s e r t a  acerca de 

problemas comunes, aunque desde diferente  posicidn como una ;- - 
prolongacidn de l a  lucha por  l a  Pegithmida.d,  pero al menos hay - 
un acuerdo de discut ir   sobre  880~3 prohlemas inherentes a l  campo 

p l & s t  ico 
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Se  crean hábitos de consmo  oul tural  y comportamiento  que - 
ta'citamente  se  saben  propios de urn artista, se ve como un r i g o r  

necesar io   e l   informarse   por  medio de l i b r o s ,   r e v i s t a s ,  comenta- 

r i o s  de c a f e t e r i a  o durante l a s  kaauguraciones; se v i s i t a n  - *. 
museos y galerfas,  s e  asiste a conc ier tos ,  al c i n e ,  a la danza, 

a l  t e a t r o ;  se l e e  c ier to  t i p o  de literatura contemporánea  que - 
alimenta e l  cddigo de percepcidn de un artistas en opoaicidn a l  

común denominador de l a  poblaoidn que sabe de l o s  cldsicos 

que impone e l  sistema eduaativo 8 la publicidad: se va perdiendo 

e l  respeto a l o s  patronea socialee es tab lec idos  y se basca crear 

nuevas  situaciones  en l a  conducta,  en l a  vestimenta, en l o s  horg, 

r i o s  "normales" y en todos l o s  aspectos de l a  vida cotidiana.  - 
Se crea un gusto  por l a  d i e e r t a c i h  y las  pl6ticas i n t e r d i s c i p l L  

n a r i a s   e n   e l  Cafe acompaibdas de unanbuena comida'?, creando a l a  

vez  espacios especificas para l a  reunibn, se sabe que en c i e r t o s  

l u g a r e s   a s i s t e n  artistas e in te lec tua les   en  donde los esrneraldi- 

nos se sienten  agusto a l a  p a r  que van  adquiriendo l a  pose de - 
artistas tggenialesf* ;   en   ocasiones   se   ref iere  l a  fa l ta  de senci- 

l l e z  para aceptar  que l o s  maestros  tienen algo que enseñar a - 
esos autodenominados genios,  que se encargan  de  hacer  su p r o p i a  

publicidad por medio de s i tuacion,es   eatravagm -Ls o s i n p l a r e e  

que afirman al artista como ta l .  se busca vivir  para d i s f r u t a r  

y c r e e r ,  no vivir  para trabajar y caer   en una mnotonia   exis ten-  

c ia l ,  a s i  como la produccidn debe! s e r  un trabajo que se goea, - 



151 

que est$ en  continua  evolucidn y en  busca da lo inesperado 811: - 
ese mismo desenvolvimiento.  Asistir a muBeos y viajar Q Europn 

y E.U.A.. es  una t w @ a  indispensable  en la vida de un artista - 
póriue e1 arte nQo@ del arte, 6)s un sistema de conocimiento, .- 

aunque en el mercado esa sensibilidad  creadora  deja  espacio a - 
las exigencias de l o s  mecanismos  ast6ticos y promocionales de - 
l o s  grandes  centros de difusión  artistic&,  que adeds crean 

mecanismos de difusidn Ue ciertas  necesidades da consumo  en - - 
otros  niveles  culturales como la  moda, la comida, los inventos, 

las corrientes  intelectuales, las universidades de prestigio, - 
etc. Se sabe que e l  artista debe estar  enterado de mil . cosa6 
del  devenir  social y contribuir con la imagen  para  evolucionar 

a la. humanidad en su p a r t e  de percepcibn  sensible y creadora. 

De este modo, al entrar a La  Esmeralda  la  gente suf're una  cier- 

ta rnetamorfosk  existsncial, de apreciacidn y C O ~ B W O  d a  cercs 

nwal "mundo de los  artistas",  este  conjunto de re{-las  tdcitaa 

y de I !laciones  subjetivas  distingue  en , g r a n  medida al campo - 
pldstico de o t r o s  campos. 

Aunado a la formacldn  del  estilo de vida t o m o s  elwpectb. 

del  consumo  cultural corn un rec'urso  metodolbgico,  aunque de - 
una forma insipiente ya que  el  tema de este  capitulo  implica un 

problema en sf mismo a investigar,  pero nos  proponemos  abrir - 
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una pauta. y al rn6r,smo tiempo dar  luz  sobra la. forma de adquisi- 

c idn  del e s t i l o  de vida de los pl&sticoa  en e l  esnrrcio social y 

de s o c i a l i z a c i d n  que representa Lo Esmeralda, como creadora de - 

necesidades de consumo cul tura l .  

Relacionado a las e r e e n c i a s   r e l i g i o s a s  y e s o t t h i c a s ,  e l  - 
mayor porcentaje  de l o s  informantes t i e n e  como herencia el cat% 

licismo pero  consemran el benef ic io  de la duda asf como un - - 
sentimiento de 3.a otredad, que puede estar   representado p o r  e l  

mundo de l o s  diosea,  los e e p f r i t u s  o simplemente por la presen- 

c ia  de l   o t ro .  Y es que e l  a r t e   l l e v a  d s  a admitir posibi l ida-  

des que a c e r r a r s e  en dogmas que coartan l a  diversidad,  t a l  - 
parece que la realidad fuera  d g i c a  y no se t o m r a n  en s e r i o  - 
las coaas para en real idad  s i tuar las   ob jet ivcunente ,  como si tal 

cuest ionarlae  s e  les consediera un lugar, cwben e l  juego da la 

composicidn y descorngosicibn, como ocurre con l a  f iguracidn y 

deefigurocibn. m l o  p o l f t i c o   e x i s t e  una conoiencia cr i t ica  - 
acerca  de l a  d i d m i c a  social pero s i n  l legar  a l a  f i l i a a i d n  con 

algún p a r t i d o ,  declardndoss  simplemente a p o l f t i c o s ,  e s t o  sobre 

todo  durante su es tanc ia   en  l a  escuela ,  porque YR en l o s  proce- 

sos de comercial izacidn y publicidad se han dado casos en que, 

por  ejemplo, aquellos que c r i t i c a b a n  duranteste la "caja boba"' - 
en l o s  '60 ahora se valen de la t e l e v i s i d n  yara hacer88  public& 

dad y reaf irmar   su  legi t imidad,  
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Este a l e j a m i e n t o  de las coaas mundanas tambih es producto 

de una herencia d e l  Romanticismo que afirma l a  a u t o n o d a  de la 

produccidn del ar te  oon r e s p e c t o  dt o t r o s  heahos s o o i a l e e  (el - 
arte  por el a r t e ) ,  y la idea de que e l  genio   c reador  ae O a d i  

de l a  realidad para crear y saca . r  una s e n s i b i l i d a d  que ex is te  - 
8610 en 81 en cornunicaeidn  con a u  obra. Iia s u t i l e z a  y vanidad 

P 

del hombre  moderno se debe a la idea rornht ioa   que  pone a las - 
reglas g e n e r a l e s  de l a  soc iedad un czmino que l leva a una acti-  

tud personal ;   ahora  18 bdsqueda ea de o r i g i n a l i d a d ,  la c u a l  - - 
permite remitir5e a un mundo s u b j e t i v o  ( a una realidad d i a t i g  

ta)  en donde se crea la produccibn artistica. Con l a  i d e a  del 

genio surge e l  allslamfento de una c o n c i e n c i a  que se sabe l i b r e  

en t a n t o  se c o n c i b e  sola, separa.da  de las r kas de la sooiedad 

burguesa. 
3 

En la ocugjacidn de l  tiempo l ibre   ex i s te  una gran recnrren-  

c i s  a la d s i c a  de todos  l o s  g&n,eros, deede la popular hasta la 

cldsicet con una c i e r t a  p r e d i l e o c i d n  por la d s i c a  ins t rumenta l  

y e l  rock.  Tambis'n se p r a c t i c a .  al& instrumento  s iendo la  - 
guitarra, el &gano, el piano y la batada l o s  d s  p r a c t i c a d o s .  

Swede que e l  consumo o la pra'ctiua de un ar te  d e s a r r o l l a  el - 
gusto por las o t r a s   m a n i f e s t a c i d n s s  eate'ticass; en el caso de - 
los productores a r t f r s t f c o s  se provoca un intercambio discipling 
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r i o  y una r e f l e x i d n  crit ica ante  LOS acontecnientos   socia lea  y 

part icularmente   cul turales .  El s iguiente  hobbie ecj la l e c t u r a  

que varia en todos l o s  g6neros y t ipos   con  la preponderancia de 

autores contempordneos que nos dan una v i s i d n  y modos de perci- 

b i r  e s t e  mundo que nos  toco vivir. Tambidn hay una predilec-  

c idn  por  la convivencia con los amigos, generalmente  produoto- 

res artfsticos,  a s i s t e n  a l  café, al c ine ,  a l  t e a t r o ,  a museos, 

reuniones,   inauguraciones,   restaurantes,  a l a  d i s c o  y s i  hay - 
d i n e r o   s e   p r e f i e r e   v i a j a r  y tomas etpnntes de p a i s a j e ,  

. .  

La l e c t u r a   f u e  un aspecto  muy in teresante  para i l u s t r a r  - 
cdmo e l  ambiente  crea  necesidades y gustos de dietermindo tipo - 
de consumo c u l t u r a l  a trave's de l a  te 'cnica de la bola da nieve 

(recomendaciones  verbales que v a n  de una persona a o t ra ) ,  Los 

informantes  coinciden  en su mayorfa. a l  haber  dejado atrds las - 
l e c t u r a s  consideradas cl6sicas, de acuerdo al sistema  educativq 

para abrazar a l o s  autoree que 8'8 recomiendan en el ambiente, - 
es toa  mayormente de nues-tso sig3.0 y que encierran una v i s i d n  - 
d e l  mundo que  en ocasiones es ad.optado como modo de vida por  au 

cercanfa  a laa   pereepciones  e id.eas que ya se rJresumh.n y que - 
eon confirmadas por  estos  autorest  Cartas 2 E Loven poeta de - 
Rilque y 81 Extranjero  Albert. Camue se han constituido  en - 
___ bets  s e l l e r  de l o s  esmeraldinos,   otros  son  Octavio Paz, Kfil& - 
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Kundera, Cortazar con  Rayuela, el " Tao Te King, Borges, Carlos - 
Fuentels, Ricardo Garibay, Jose' E:mflio Pacheco, MaTguerite Your- 

e e m r ,  Schopenhauer,  Federico Ni.eteechs y l o s   P o e t a s  Malditos - 
encabezan la l i s t a  de popularidad, entendidndose que se lee - -  
sobre todo de a r t e .  

En l a  pantalla grande se busca la imagen bien conducida,. 

SUS posibil idades  exnerimentales por medio de sus   d i rec tores ,  - 
e l  trataniento del tema y l a  cal idad de l o s   a c t o r e s ;  exiete un 

conseneo hacia la Cinetecra #slcfonal y sus c i c l o s  de cine i n t e r -  

n a c i o d  y nac ional ,   s in   ex imir  l a  posibi l idad de o t r a s  sala9. 

En l a  vestimenta hay una acentacidn POT l a  r o w  informal - 
pero con el d e t a l l e  de originalidad y, si las posibil idades - - 
econdrnicars 10 permiten, de e legancia  casual; se trata de ser - 
audaz y romper con las  reglas de l a  e t i q u e t a  en 108 eventos - 
s o c i a l e s  pero no se escapa a cie:$os par6metros de moda, en - 
ocasiones se cae en l a  e x t r a v a g a a i a  a l  buscar el toque de - ' -  

dis t inc ibn .  Es bien aceptada 1:s mexclilla, las chamarras de - 
piel, los chalecos y sacos s p o r t ;  en las productoras ee e s t i l a  

la minifalda, 18 ropa de mestiza incluyendo sobre toda rebozos 

y morrales de diversos materiales, o b i e n  la ropa de dltima - 
temporada; en las mujeres la pose de artista 88 da entonces - 
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&S que por una d e t e r a n a d a  manera de v e s t i r ,  sobre todo en los 

e v e n t o s   p u s t i c o e  o sociales en general ,  por SILB condGctas y el 

discurso adoptado en l o s  espacios de exhibición.  En LOB hod- 

brea el diefraz de artista para 10s eventos sociales y las - 
entrevista8 88 conforma por l a  bohina o un sombrero particular, 

p ipa ,  puro o simplemente un c i g a r r i l l o ,   r n e a c l i l l a ,   t e l a s  sintQ- 

t i c e a  o c a s i m i r ,  chamara de p i e l ,  ohaleco o saco,  abrigo o - 
gabardina si l a  temporada l o  permite y q u i d  un pal iaoate  o un 

gazsnd, casi nunca aparecen l o s  trajers de c o r t e  cl&eico y esca- 

sean las  oorbatas.  Ocurre que el ar t i s ta  quiere ser  d i s t i n t o  - 
a l  r e s t o  de l a  sociedad para llamar l a  atencibn y con e l l o  - 
acentuar su' or ig ina l idad  impregnada de genia l idad ,   es to   es  el - 
mundo de la estrraYurtirgmcia y l a  bohemia,  que  aurgen con el aislg 

miento que a su vez s i r v e  de l eg i t imac ibn  a n t e  esa sociedad. - 
La revaloracidn  del  mundo preoolmbino  establec ida no s d l o  en - 
161 obra sino tanbien en c i e r t o s   a s p e c t o s  de l a  vestimenta y 1s 

cosmovisiÓn  en  general, es una manera de reencontarse a si mis- 

mo, ya que s e   e s t á  eolo con su conciencia  y busca las huel las  - 
de su paado, en  ocasionee para revitar, aunque sea de forma - 
mornentbea, la rea l idad ,  Ya el Homanticiamo plantea la posibi- 

l i d a d  de que el hombre se encuen'tse a sf miemo en la n o s t a l g h  

del  pasado para ver en ddnde se perdib,  ya que no est$ de acuer  

do con el presente. En una palabra e l  ser artista conl leva  - 
tambidn el ser ronuktico,  puro, revelde,   creador  de ai mismo. 

. , .  



Sabemos que hr2cer & f i e  no es un hecho  espontfineo, me* 

implica todo  un proceso de r e f l e x i d n   i n t e l e c t u a l  dentro de w1: - 

mente p l d s t i c o s  y las t é c d o a s  para su e i g n i f i a a c i 8 n  como obra 

plcfstica, l o s  conceptos (en competencia o complementareidad) - 

LaQadn y apropiacidn de las aste;s pldsticae y 10s espacios de - 
produd'cidn, s o c i a l i z a c i d n  y reafirmacibn de l o  que es un Etrtis- 

....... - 

t a  p l d s t i o o  profesional, Dentro de e s t e  sistema de conoci- 

miento La Eremeralda es para aprender  cosas  dnimas,  pero es ' .m  

espacio de i n t e r r e l a c i o n e s  socia:Lers en donde se elaboran y - 
replantean  preguntas nodalss en el quehacer m'bfsticot ~c6mO - 
88 For m un individuo-artist¿%?, jcdrno se crea una- obra - 
original, trascendeate 8 insuetiLuib1eP 

Todos sabemos que e l  a r t e  BEI fundamentalmente  imaginacidn, 

la c u a l  es un hecho d i s c i p l i n a d o  que d e s a r r o l l a   r e g l a s ,  te'cni- 

cas, fbrmulas, mdtodos; es  deeir,  que no hay imaginacidn sin un 

e j e r c i c i o   i n t e l e c t u a l . .  La Esrnera,lda enseno, de manera irnplfcih 

ta, por acuerdo tdcido en su d i a r i o  acontecer,  que para crear - 
es necesar io ,  además, una imaginaeidn  liberadora. No se puede 

c r e a r  s i  no se es l i b r e ,  par. ello hay que romper con las impo- 
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s ic ionea sociales para  e l e a r ,  3.0 cual impliaa 

moral y un compromisoI Para crear 8% n e c e s i t a  

i n t e r n a  d e l  mundo sensible   con  nosotros  mismos 
"- . I .. 

una calidad - - 
r e f l e x &  - 

y con la societ= 
" 

dad, se crea a p a t i r  de una idem clara de lo que e8 crear - - 
-abstraccidn de l a  vida no material de los  individuos- ,  3' Pero 

una nueva  conviccidn social  conlleva  soledad,  el problema de la 

or ig ina l idad  sa convierte  entonces en soledad u MIS tambidn - 
l i b e r t a d ,  18 cual es a BU ves un. problema de personalizacibn, ,  - 
individualizacidn de l a  cr iatura .  humana por s u  propia conaienc'  

c ia ,  para c r e a s   o t r a  realidad por medio de l a  codif ioaoiba fndi 

vidual. ASS es como la Earnera1d.a enseEia, no a trav6s de In - .- 
curricula e s c o l a r   n i  de l o s  modos e x p l i c i t 0 8  de l a  educación, - 
s i n o e o  &S .'pr&cticas cot idianaa,  en 811s charlas de cafeteria, . -  

de inaugurercich, en la obssrvacidn y a d l i s i s  de l a  obra,  en l a  

pose de ser artista,aSi', l a  soasdad, l a  l i b e r t a d  y l a  imagina- 

cidn aon  elementos  esenciales en l a  creacidn  contemporrhea. 

q e  

- 
...._ 

3 2 ~ s  bohemios  afirman que no ne puede c r e a r  por una convenien- 
c ia  mercantil, afno por e l  hec.ha innovador  resultado de l a  - 
búsqueda y l a  experirnentauibn, Deede la Revolucidn  Francesa 
el a r t e  surge como un entretenimiento de l ibertad,  todo e l  - 
ta lento  del artista rec ide  en e l  corazón y l o s  sentimientos:  
logs artistas son seres con dot 'es  naturales  que hacen  arte  con 
las  manos y con e l  coraedn. "Mi arte ea muy sentido**' ,dicen - 
ahora alumnos de l a  Esmeralda. 
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LOS e ~ w l r  de las escuelael pldsticas en las  últimaa ddck- 

das han tenido como maestros a 3.0s pintores  que 88  formaron 8 - 
p a r t i r  de la rup tura  con l a  Escuela  Rkxicana,  algunos  trans&- 

t e n  las vaaguardias como negacidfn a los métodos formativols  decg 

dentes. Un ejemplo de gran infl .uencia en l a  percepción d e l  .- 

a r t e   e n t r e  l o s  maestros y alumnols de La Esmeralda e s   e l   p i n t o r  

Gilbert0 Acsvsa Navarro,  quien slgresb de dicha i n s t i t u c i ó n  en - 
1955 pero su metodo de ensefianza fue  elaborado  con las expsríeq 

cias ext ra   escue las  apuntes rt igidos,  e x a l t a r  las asociac iones  

mentales  automdticas a l  d i b u j a r ,  no v e r  e l  papel  mientras se - 
dibuja y sdlo  observar el modelo, captar l a  senaibi l idad de lo 

que at3 ve y manipular la rea1fda.d. Su aceptaclfdn se debe a la 

l s g i t i m c i d n  lograda por Aoeves Navarro en el campo y en e l  - - 
mercado,  por l o  que su perfegcid:n de l o  p l g s t i c o  se ha c o n s t i d  

tuido en una aoademia *%mguardi.staN en Ira. eneetranza en oposi- 

c idn a l  ayuiloaamiento de l o s  pl.anes de estudio. 

En loa ‘50 y ‘60 se importaxon  elementos europeoe y neoyog 

kinoer que se adaptaron al contex:to mexicano, que estnba  en viae 

de industr ia l izao ibn  y moderniea.cibn  tecnolbgioa; los jdvenes - 
productores de entonces son l o s  maestros  de ahora8 Alberto - 
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Acevea Navarro , Manuel Felgudsems, L i l i a  C a r r i l l o ,  Jose* Luis - 
Cuevas, Pernando Gsrcsa Ponce, Vicente Rojo, Enrique Echeverrfg 

Roger Von Gunten, Francisco  Cor%as, Rafael Coronel, Pedro Coro- 

nel ,   Alberto  Gironella,  W i n o  Tamayo, Francfeuo Z&iga, Ricar- 

do Mart inez,   entre   otros .  Loa jdvenes de los 80's retoman - 
implicitamente estos modos internacionalcea y/o nacione\ee, res- 

catan elementos de l a  h i s t o r i a  visual de Mdxico en la persona - 
' de l o s  maestrorj  legitimadoa y de las escuelas conternpor&neaa - 
para reelaborar  imágenes, todo e l l o  mediante los conceptos que 

swrgfan de las generaciones de las ddcadae, de l o s  '50, '60 y - 
'70, encargados de l a  educacidn  actual.  Por tal motbvo, las  - 
disposic iones   decis ivas  y quienes en real idad conforman e l  - - 
contenldo de l o s  procesos de ensefíaneaey c-dizaje que se p r o c ~  

san en lira Esmeralda son el resultado de l o s  aoontscimientos - 
este'ticos  producidos  en el oampo p l & s t i c o  y que nada t ienen que 

v e r  con las caducas currfculas elscrolares ni con la reglamenta- 

cidn burocrb;tica que s e  kan elaborado ad junto  a l a  historia - 
ins t i tuc ionaf ieada  de l a  enscsiran:za p ldat i ca ,  

P 

Era loe60'8 y 70*s se retornaban las corr ientes   internaciona - 
les de la &poca como el Pop-art ($conos a base de elementos - 
chdarra) ,  el Op-art latinoamericano en P a d s ,  el informalism 
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que Be aubdividia en signismo, nmternismo. tachismo, e t c . ;  - - 
neopurirsmo, conalxuctiviemo,  cinetisnu, y e l  arte ob3eto. Se - 
daban cita piratores fant&aticos,   dadaistaa y oniricos, princi- 

palmente. Tddos estos  aspectos  pldsticos @on retomados por loa 

elsltudiantefs dando lusar al informalismo de l a  &poca, a la f igu-  

rscibn y 1s dasfiguracibn. E l  c o m b  denominador es que los - 
productores buacan el prestigio, el reconocimiento y la. l e g i t i -  

maoidn de su fima para abrirse  un mercado en e l  bombardeado - 
mundo de los sbbolos   pl t$st icos ,  en el cual se bcluyd  todo - 
aquello que los f i ldso fos  plásticos cbsignaban "arte objeto", - 
estos K.iniroalistas y Conceptualistas l i teraturizaban el diacur- 

so e s t é t i c o  de jando entrever la dltirna vanguard;n:  que se ha - 
dado en el s i g l o  XX. 33 

Observamos nuevamente que La Esmeralda cumple su  verdadera 

funcidn al ser considerada cono un espacio de interrelaciones - 
s o c i a l e s  en el que se transrniten las reglas d e l  juego pl&atioo, 

emanadas desde e l  campo, transmitidas por e{ personaje maeJifo- SJT 

33&~i~ C. Gmerich. "Piguraciones y d e s f i p r o s  de l o s  a3os 80*st_t 
8a. parte, 0n Novedades, Sea. Vida y E s t i l o ,  P&. C.19. 



162 

productor-artista que da como formacidn  e1"habituaVundamentcrl 

a %rads d e l  cual los estudiantes aprehenden las reg las   de l  - 
juego vdlidacs a todo  produotor  pldsticot al conoepto de 1s QUO 

se hace es a r t e ,  la informacibn de 38 h i s t o r i a  de l a  imagen y - 
de las manifeertaciones  actuales por medio de l i b r o s ,  f?evfatas, 

visitas a nru~eos, oonfersncias ,   reporta jes ,  charlas de cafste- 

ria, e t c . ;  l a  necseidad de dibujiar en cualquier  lugar a toda - 
hora, el &e como modo de vida, experimentar  con las tecn icas  

y loe   mater ia les   de l  paeado e in tegrar  108 avanoe8 tecrnoldgf- 

cos del  presente para c r e a r  solu,cionee innovadoras;  formarse - 
una d i s c i p l i n a  de trabajo forrnal que conduma al .encuentro de - 
la propia tecnica, e l  propio tema, e l  propio modo de hacer para 

definir  un es t i lo   personal  que ident i f ique al productor y le - 
permita  competir en el mercado y las instancias  de legit ima- 

cibn. Esto implica un proceso de maduracidn  que se da incluso 

saliendo de l a  escuela ,  cuando se i n t e n s i f i c a  l a  experimenta- 

c idn y l a  bdsqlueda, en e l  momento mismo de l a  produccidn cont i -  

nua y formal del  quehacer  pldatico como profeaidn y a manera de 

un e s t i l o  de vida. &a produccidn pldstica debe ineer tarse  en - 
e l  mercado de l  a r t e  para que per:mita  rgproducir la mano de - - 
obra del   autor  y reproduoir la o'bsa en d. 



Eete  "habitus" fundamental o Inicial conformado por las - 
reglas para participar d e l  quehacer  pldstico profesional, cspae 

de inser tarse  en el mercado, permite a BU vez la didmica y l o s  

cambios en el desenvolvimiento de1 ampo pldrstico, l a  c ~ v e r ~ i -  

dad de conceptos o modos de hams ar te .  El. campo conserva, - 
t r a n s d t e  e impulsa a la diferenciacidn por medio  de la c r e a t i -  

vidad hecha innovacidn estdticat:  l o s  c o n s a ~ a d o s  pretenden - - 
conservar el monopolio de evaluaoidn y distincidn  conducentes a 

la legitimfdsd a l a  vez que presentan como necesario la apertu- 

ra de nueva8 posfbilldades estdlicas, f ruto  del  cuestionamiento 

ds lo ya dado y que compiten por un lugar en los espacios asagrg 

dos de d i f u d n  y oomercialitmci6n del  a r t e .  

Para  completar los sefíalad.entos de las f o r m  que revis-  

t e n  l o s  vinculos  entre campo y eecuela,a continuacidn se preesr, 

tan diversos  conceptos de ensefianza  pldsticna que se complamen- 

tan o confrontan en un mismo eerylacio eduoativo* tos conceptos 

que aquf se i l u s t r a n  fueron obtenidos  mediante  entreviataa a - 
boa maestros  acerca de BU actividad docrente y completado con la 

participacidn  personal en las prdcticcras peda.gcSacas en varias - 
materias y bmpos. 



El maestro  Rafael Zepeda,errcargado del &ea de  Grabado, - 
cronsidsra que l o  primer0 e8 dar aonfianzs al alumno aunque su - 
prodmcibn inicial tenga errorea obvios, luego l o s  sefíala gars, 

que on LO m ~ c e s i v o  32 eviteaYr; pi.ensa que nunca b y  que s e ñ a l a r  

l o  incorrectto de mumma azarosa porque el alumno puede caer en 

un estado depresivo en vez de animarlo a continuar y expsrimen- 

tar haata dominar d s  el oficio, Cuando ensefía alguna tdcnica 

nueva la esboza en el pizarrbn 8. manera de procedimiento, ya - 
con la prdctica es  como aprenden. l o s  alumnos y sacan sus posi- 

bles  dudas;  es d e c i r ,   e l  rnaeatro es sdlo un @(a, como verdade- 

ramente se aprende es con la prdctica y la sxperimentacidn. En 

su c l a s e - t a l l e r  da cabida a toda la gente interesada en oonocer 

lo r e f e r e n t e  a l  Grabado, sin importar el mado o &ea de proce- 

d8nC ía o 

P m a  e ~ .  p i n t o r  Carlos  s m t o s  e l  a r t e  t ieñe- que v e r  con -- 
t res  instancias esenciales8 la . h i @ t o r i a  de IR tdcnica  o ima- 

gen, la tkcnice en si la t6cnirca o imagen actualmente des” 

llada -la acadenia actual, contemporhea-. En e l  a r t e  hay que 

forjarse UXI oZicio anedirnte l a  p:r&tfca cot idiana ,  la experimeg 

tacidn con los materiales y las .tdcnicn.e, eon l a  revisidn de la 

produccidn plthtica del pasado y sobre todo de La contemporbea, 

que es e l  reflejo de nuestra  & p o c a ;  opina que a o  p o d e m e  - - - 

Y 
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debe insietir es e a  el p e r f i l  dlel maestro y ver yu& tipo de - 
artfsLa. funciona en la escuela ;y dejarlo ser 61, En cuanto al  

proceso de ensenanza-aprendizaje de su grupo, diae que e l  - - 
t a l l a r  es algo com?lejo en que $38 puede hacer de todo. Parts de 

su di-&mica peda&ica consiste en entrenar a los  alumnos con - 
ejercicios r6pidos con la mano S.zq.uierta y derecha, con y gin - 
ver el papele tod9 ello para logpar una mayor aoltura en el -- 
dibujo y experimentar nuevas senisacionss y resultadocs p k f s t i c o s  e 

aP es necesglrio los alwmos y el propio Csrlos Santos posan - 
para l o s  e?ercieios, que pueden ser desde un detalle  hasta l o s  

rasgos generales del modelo; BU didmica tdmbitfn oombina e3srcA 

cicios de nucha obsarvacidn para l l e g a r  a un resultado más - - 
naturalista, pro 3iempre ae busca soltura y creatividad en las 

soluciones. PEtra CEtrlos Santos :Lo importante es el t*abajo m 

e l  ma-terial con qtte 10 hace el dLumno, hay que echar mano de - 
10 quo se dispone ya que lo trascendente es el trabajo continuo 

I 

para. Gerrarrallw y perfeccionar JLa obra. Si alguien quiere - - 
hacer o t m  C O S R  fuera de 3-0s ejtmcfoiors que va marcanda e l  - - 
profesor lo puede hacer ya que siempre existe  Ir\. invitacfdn a - 
trabajar y experimentar en l o  que se desee. Considera que los 

conceptos tradicionales  en los maestros son contradictorio8 en 

el i;mf?,acer a r t f a t i c o  parque limitan la l i b e r t a d  y la creativi- 

&ade por  ello una parte imprea'cindible en su dindmica de clase 



166 

88 dedicar  dos hora8 por dia pa:ra e l a b o r a r   t r a b a j o s   c o n  tendti- 

ca y t d c n i c a  libres. La evaluacibn e8 semestral pero l a  revi -  

s i d n  de l o  que se hace en e l  ta:ller es c o n s t a n t e ,  siempre reco-  

r r e  e l  tffrupo e Improvisa  conocilniento de acuerdo 8 101s requerí- 

mientos d e l  akmnado;  es te  p r o f e s o r   a n o t a  In evaluac ión  numQri- 

ca en base a l  t r a b a j o  y la p a r t i c i p a o i d n  en e l  t a l l e r ,  no p o r  - 
lo b i e n  o mal que r e s a t e  un cu8droI 

P o r   s u  parte  e l  profesor da e s c u l t u r a   A n t o n i o   V i l l a l o b o s  - 
convive  con e l  mismo grupo que C a r l o s  Santos pero su concepto - 
de lo que e8 arte y c d m   t r a n s m i t i r l o  se opone  abiertamente3 - 
les t e n s i o n e s  de este t i p o  son resueltas por el alumno retoman- 

do lo mejor  de cada maestro , ,  adloptando de acuerdo a a r i t e r i o s  

p e r s o n a l e s  o e'imp&ernente Be i n t e r i o r i e a  ~ el concepto que - 7 

se adapte mejor a su cddigo de 3.0 que debe s e r  l a  plgstica en - 
te rminos  eficaces para su producción presente .  El p i n t o r  y - 
e s c u l t o r  Antonio V i l l a l o b o s  planea l o  m& posible su c u r s o  - - 
anual, cuando se ve 1 x 1  tema traza en el pizarrdn  un esquema - 
expZica t ivo  de las medidas y objetivoe a alctanaar. El no acep- 

t a d a  un dibu jo   r6pido  ni mucho inen08 desproporcionado, para dl 

no vabn las manchas s e n s i b l e s  ni l o s  dibujos i rqzovisados  en - 
cualquier formato,  para ilustrar lo anterior anoto que en loe - 
dibuJos  con modelo todos  l o s  real izaron  en  detenninado papel ,  - 

~. 



dimensiones, graduaci6n de ldp1:c y con tiempo s u f i c i e n t e  para - 
l a  observacidn  rigxroea de las proporciones y el claroscuro;  - 
e s t e k p &  ritual m l o s  plm1;eermientos de debe a l  precepto 

de que un buen dibujo es 18 base de un buen t raba jo  posterior ,  

Sefiala que la cralidad de una obra radica en hacer las cost28 - 
bien mediante e l  conocimiento y dominio de las ts'cnioas y laa  - 
herramientas p r o p i a s  d e l   o f i c i o , ,  No admite que se  esculpa algo 

que esoape de los pardmetros sefialados para el e j e r c i c i o  de ola - 
sep por ejemplo, s i  e l  tema e8 3.a figura humana no s e  pueda, - - 
hacer una abstracción de l a  l n i s n t a  ni otro  tema, %e debe tomar - 
en cuenta loa  c&ones  proporcionlaLes y l a  armonia  en los v o l d m ~  

nes, s e  hace re ferenc ia  al ~ n h e t r o  da oro",  La p l d s t i c a  debe - 
disponer de l o s  conocimientos ci.entff icos que no8 han legada - 
las auczdemiers clrdafcas para l a  buena rea l iaac ibn  de l a  produc- 

oibn artfst ica,  La llamada de a.tenai6n que m C g ~  hace es e l  que 

se observe  con  detenimiento ya que es una ac t i tud   esenc ia l   de l  

quehacer  pldat ico. 

1 

Otro  profesor de pintura que convi\ls!con alumnos del mismo 

grado a los anteriores opina que antes de defomaar la figura y 

experimentar (308 la mancha hay que conocer y dominar los c o n c q  

tos t radic iona les  del a r t e  cuy& 'baa8 es el dibqjo y la t e o r h  - 
del color  a manera de los cl&sicos Evalúa mensualmente ba jCb D- 
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una s e r i e  de rigidads observaciorres que mrcm lo8 e r r o r e s   d e l  - 
alumno y con ello   se  van  reduciendo los puntos en l a  c a l i f i o a -  

cibn. En cambio , por e jernplo, ( 3 1  profesor  de Laboratorio a p l i -  

ca l o s  exdmenes semestrales p a r ~ t  cubrir   con el r e q u i s i t o  admi- 

.. . 

ruido  durante e l  examen, considora que s e  aprende  con e l  t ienpo 

y la prht ica ,  descubriendo l o s  s e c r e t o s   d e l   o f i c i o  apoyados en 

la información y experimentací6n de los materiales.  

E l  maestro  Guil lemo  Zsafe es e l  encargado de las  asfgruzty 

ras de Dibujo y Pintura de l  t e r c e r  grado matutino,  sigue un m&o- 

do en e l  que las emociones a l  dibujar s o n   r e l e v a n t e s ,   e l  curso 

de Dibujo se basa en dos dibu jorr de v&te  minutos,  dibujos de - 
ve,;lnte  segundos o menos para  captar e l  movimiento  apenas  en un 

gesto y un e j e r c i c i o   f i n a l  de dies a veinte  rainutos para captar 

e l  volumen, la masa o e l   c l a r o s c u r o   d e l  modelo. La t é c n i c a  - 
varia de acuerdo a l  grado de avmce d e l   e e t u d i a n t e ;   e l   p r i m e r  - 
dibqjo de 20 minutoe c o n s i s t e  en l a  observacidn  minuciosa y - ,- 

p r e c i s a   d e l  modelo y revisar sb1.o de vez  en cuando lo que se - 
est&  dibujando,  e l  o b j e t i v o  es e&x.neax un dibujo  bien  observa- 

do, fino y proporcionado, que r a f l e  j e  la verdaa d e l  modelo. - 
E1 segundo e j e r c i c i o  de 20 minut;os es un dibujo  también de %marna, 

no de una c a r t u l i n a  ( las  dimensiones varim de  acuerdo a l  al% 

no) que siga l a  linea externa der1 modelo, s i n  ver el papel ,  - - 
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debe p1asn;arse la direccidn de la l í n e a   n a t u r a l  aunque e l  dibujo 

no c i e r r e  o quede desproporcionado,  este  crontrol ven&& con la - 
práctica I lo importante es anotar  la verdad de l o  que se e s t a  - 
viendo.  Posteriormente e l  modlelo e j e c u t a  poses rdpidae con e l  

fin de que el alwnno capte e1 mcwimiento, e l  maestro  dice que - 
para este  e j e r c i a i o  hay que s e n t i r  el movimiento dentro de  un^ - 
y luego  pasarlo a l  papel, e l  gesto debs s e r  diverso, sin amanerg 

mientos. 

La c l a s e  de Geornetria impaAidst por e l  p r o f e s o r  Jaime Cast& 

110 se balsa en la r e a l i e a a í b n  dtr láminas cuya primera parte es - 
l a  rsproduccidn de las explicaoiones d e l  maestro y la segunda es 

la apl i cac idn  de l o s  oonocimienl;os t h n i c o s  en m a  obra en donde 

s e  pone en juego la oreatividad, ,  que a su ver no todos pueden - 
d e s a r r o l l a r  aunque no hay par&metroa e s g e c f f i c o s  para i n t e n s i f i -  

carla en una escuela ,  pero lo c i e r t o  es que muoho ayuda el trabe 

jo constante y l a  obsemacidn no sd lo  de libros s i n o  de la pro- 

p i a  naturaleza  que sugiere muchas cosas que a& podemos s i g n i f i -  

c a r  en nuevas i d g e n e s  -oomenta--, La aplicacidn  de la Qeometria 

en el a r t e  es para obtener  resultados  exactos y no endebles por 

aneeponer el pretexto de la l iber tad  y la"inspiraci6n divina'; - 
entre mayor cdlcu3.o en la oompoeicidn  mejor es el resultado - - 
e s l d t i c o ;  e s t o  es en  parte l o  que d i f e r e n c f a  a un naif de un - 
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profesional ,  

Lw maestra de Hlatoria d e l  A r t e  en MQxico, Ma, Elena Alta- 

mirano, impuso como objetivos elL proporcionar  elementos  icono& 

ficos de las culturas prehisp&.cas y co lonia l  a fin de identif l ,  

car d s  que memoriEar. Su clam consis te  en una introduccidn - 
d e l   e s t i l o  para paaar a l a  proyeccidn de i d g e n e s  que permiten - 
visua l izar  y constatar la t e o r i a  para que el alumno ee familiar& 

c e  con las formas. Y preciaamente el examen semestral cons i s te  

en i d e n t i f i c a r  las  caracterfs t ioas   iconogr6f icas  y e l  e s t i l o  de 

pertenencia de las i d g e n e s  que proyecta de manera personal a - 
cada alumno 

El Eirtiata Ia,rnael Felgu6rezl, en una oonfermcia dictada en 

1988, seEfalb que un maestro piensa de acuerdo a BU aprendizaje - 
en el pasadol pero como ya es viejo se t i ene  que crear  algo dife 

rente ,  p r o p i o ,  de lo contrario 88 es t& copiando al maestro, lo - 
que no es artistico. 

- 

Resumimos que la enseflanea ac tua l  en La Eemeralda se aleja 

mucho de l  clasicismo que hace  veinte arios dominaba 0n San Carbs, 

las reminiscencias de- la academia cldsica en La Esmeralda es&n 

representadas pos ciertas  materias  uurricualres como l a  Geome- 
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t r ia ,  Anatornia, por algunos mollaes de yeso que a h  se  conservan 

y sobre todo par el rndtodo de ensefianza rigurosa que alguno8 - 
maestros obBeman, Del Romanticismo identificamos t o d a  la - - 
concepci6n pldstica de Aceves Navarro,basada  en un dibujo   intui -  

t ivo más que a n a l f t i c o  en donde e l  problema es más expresivo y - 
s e n s i b l e  que r a c i o n a l ,  Del Info:rmafiamo de l o s  60's.. l o s  maes- 

t r o s  t ransmi ten  su  preocupacidn por la textura y todo aquello - 
que t i e n e  que vwr eon la oon$ecoi6n der l a  obra, particularmente 

las posibil idades que se experimentan en la x a t e r i a  de Laborato- 

r i o  , 

tomo se esboeb, las opiniorles de lo que e8 l a  ensefianza en 

las Artes  Pldsticas de acuerdo ~t maestros de t a l l e r e s ,   m a t e r i a 8  

complementarias y tebríoara,  coinciden  en puntos bdsicoa que - 
hemoa anotado como reglas de l  quehacer  pl&stioo profes ional$  - 

el traba30 constante ,  ~,TJ~I ata d i s c i p l i n a  c o t i d i a n a  que p e a -  

t e  experimentar y desarrollar aspectos de l a  personalidad y e l  - 
dominio de los elenentos p l d s t i c o e  es uolno verdaderamente se - 
aprende3  en  este.  sentido, todo  productor p l d s t i c o  t i e n e  u128 par- 

t e  de autodidaeta que es imprescindible en su proceso ds  om- 
cidn y a h  despude dusants la maduracibn del e s t i l o  c @ d t i c o ;  - 
e l  maestro ea s d l o  un p i a  que tranomite sus conceptos de lo que 

debe ser el a r t e  pero l o a  alumnos t i e n e n  l a  &.tima palabra pasa 



retomar lo que d s  convenga a g~as in tereses   p lds t í cos ,  sobre - 
todo  tienen l a  obligacidn de crear   s i tuac iones  nuevas y no - - 
quedarse como un mero repetidorl  En los  procesos de producción 

artfst ica se busca  l ibertad,   diversidad,   soltura y creatividad 

en laa   soluciones  pl&sticas, 10 cual no va ligado a un horario 

preciso,  asegurado p o r  l a  asiattmcia  regiatrada p o r  un maestro; 

por otro  lado, observamos que oada maestro re in terpre ta  la - - 
curricula o f i c i a l  de acuerdo a BUS propios  conceptos y no ponen 

el acento en l o s  planes de estudio, lot 9.W expl ica  la demon t 1 
nuidad y l a s  opssiciones en l o s  conceptos y las eetrategiae  de 

enseiianza como lo ilustran 108 E? jemplos aqus esbozados; r e s u l t a  

entonces que lo relevante es e l  p e r f i l  de1  maestro y no l o s  - 
prdsgramaa; y planes de estudio que por  caducos son relegadoe, - 

*I ., . - I 

E1 desenvolvimiento del proceso didgctico no se correspon- 

de a l  movimiento h i s t 6 r i c o  de let  profes ional izacibn  inst i tucio-  

naliaada de las artes pl&stfcas, ya que un m y o r  control  buro- 

cr&tico  con  escasea de recursos  materialee acornpailado de una - 
c u r r i c u l a  que en lo esenc ia l  se mantiene  desproviata de toda - 
actualieaoidn con respectos a le, dialthtica ea tdt i ca  contempo- 

r h e a  y a l  mercado del a r t e  no conduce a una superacidn academi 

ca n i  a un ma r aprendizaje,  como suponfa el d i s c u r s o   o f i c i a l  

que s u s t e n t a   e l  cambio de grado acad&nico. a Licenciatura. 
Y 



- Iios estudiantes ;y Licenc ia tura ,  

En este apartado y en e l   s i g u i e n t e   n o s  proponernos e x p l i c l -  

tar l a  forma como se vincula  la escuela  con el campo de las - 
a r t e s  plásticas, y particularmente l a  i n f l u e n c i a  de l a  creden- 

c ia l  de L icenc ia tura  en la dindixnioa de valoracidn de la obra de 

& e r  Para obtener la informacidn hemos aplicado un ouestiona- 

r í o  no c o n   f i n e s   e s t a d s s t i c o s  sino como una gufa para la entre-  

vista en l a  Tormacidn de estudios de aaso,  quedd a b i e r t o  cuando 

la s i tuac idn  as< lo indicd,  Se subdivide  en t res  niveles que - 
siempre  ínteractdan& e l  primero de e l los  88 d i r i g i d  a l a  o b t e q  

cidn de l o s   a n t e c e d e n t e s   c u l t u r a l e s ,  eoondmicos y familiares - 
pasa  d e t e c t a r  de ddnde proviene la artisticidad en los e s t u d i q  

t e s  de l a  Esmeralda, y de aquf   es tablecer  las c a r a c t e r f s t i c a s  - 
que reunen 10s d s  aptos para t e r d n a r  la c a r r e r a  y las razones 

por las que se deserta.  El segundo bloque de ideas es tá   de ter -  

minado por l a  percepcidn de las  aspiraciones  de l o s  alumnos al 

ingresar ,  los conceptos de lo que realmente l e s  significa el - 
espacio   escolar  comparándolo con l a  idea  preestablecida ode io4 

motivd a entrar :  las aspiracionea  profesionales  durante su - - 
estancia en el p l a n t e l ,  as$ COIUCI sue) planes futuros; l a  impor- 

tancia que  conceden a la nueva  ewedencia1 de l i cenc ia tura   en  -- 

I 
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Artes  Plgsticas en su  desarrollo p r o f e s i o n a l  y en la comercial& 

zacidn de su obra. Por dltimo  establecimos preguntas p a r a  - - 
i l u s t r a r  e l  consumo cultural que p r o p i c i a  e l  "habitus" cornpart& 

do por l o s  a r t i a t a s   p l d s t i c o s  e:n e l  espacio  escolar y estable- 

c e r  cdmo se forma e l  e s t i l o  de vida de l o s  artistas+ 
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~ u e s t i o n a r g  Gufa, 

- Nombre d e l  informante, edad, estado c i v i l ,  lugar  de nacimien- 

to ,   res idencia ,   ocupacidn  a l ternat iva .  

- Ocupacidn de los abuelos,   escolaridad,  actividades artisticas 

-0cupacidn de los padres,   escolaridad,  actividades artbticas.  

-0cupacidn de l o s  hermanos, escolaridad y lugares en donde se 

r e a l i s a r o n  l o s  estudios ,  actividades artisticas o recreat iva8  

- Antecedentes   a r t i s t i coa  en l a  familia. 

- Obtuvo o no l a  aprobad& de ' los  padres para estudiar a r t e  - 
¿por quQ? 

- Escuelas en donde ha estudiado e l  informante. 

- E s c u e l a s ,   t a l l e r e s  o mdtodos de aprc fd ¡ ;ye  ~ ~ ~ & t í c o .  

- Curriculum de exposiciones,  concursoB, premioe, venta,  etc. 

- Concepto de a r t e ,  def in ic idn  de BU e s t i l o  pl&st ico ,  f i l i a c i b n ,  

I 

a alguna c o r r i e n t e  o escuela ,  artistas favoritos. 

- LC& es l a  forma de hacer arte en los 80.~2 

-Motivos por  los cuales  se inmresb et La Esmeralda. 

- concepto  tenfa  de el la ,  qu6 esperaba  obtener? 

- &Que l e  ha dado realmente l a  escuela? 

- A c i e r t o s  y d e f i c i e n c i a s   d e l  etnpacio escolar. 

- Piensa o no terminar l a  carrera ,   ¿por  que? 

- d ~ a s  formas de  profes ional izar  l a  actividad pltfat ica,  
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- & C h d  importancia concede C& t i t u l o  de Licenciatura? 

- &Piensa adoptar Is pl6st ica  como profesidn? 

- ¿Al d e j a r  la escuela quQ piensa  realizar? 

- lecanísmos para insertarse en el. mercado d e l  a r t e .  

PhXle8 flXtUX'OSr 

- Creenoiaa r e ~ g i o s a s  y/.o esot4ricas . 
- I?osiciiJn p o l i t i c a e  

- Hobbies o uso del tiempo libres. 

- Lecturas favoritas (se  citan autorm y gdneros) 

-.M&ica que escucha uon &S frcmuencia. 

- Wogramas de radio y televisidn. 

- Visita8 al t e a t r o ,  c i n e  y lugtwee Tue frecuenta. 

- Aotividadee  deportivas o recreativae. 

- Vestimenta (autodefinicfdn) . 
- Autodsfinicidn del e s t i l o  de vida. 



t 

Hen;oa obaervado que La Esmtsralda a lberga ulia diversidad de 

conceptos y modoer de hacer  arte4f pero tampoco e x i a t e  un n i v e l  - 
estandar  en e l  aprendiaaje  debido a las  difereneilaa  en l o s  anta 
cedentes,   habil idades y actitudrae d e l  alumno ante l a  escuela  - 
como espacio para aprender y hacer; en e s t e   s e n t i d o ,  me re f iero  

a una labor de autoaprendizaje en donde e l  dominio y la habi l i -  

dad se desarrollan  con l a  práctfca constante,  mediante e l  mho- 

do de prueba y error.  Lo respe lab le  de La Esmeralda es enton- 

c e s  el espacio para hacero  pero no garantiza e l  6xi to .  
" .. " 

Ahora no8 interesa  eatab1ec:er l a  tendencia a l a  artistici- 

dad, hemos procedido  metodoldgicamente  con l a  captación de la - 
inforrnacibn  referente a l o s  antt tcedentes   famil iares ,   escolares  

y econdmicos: a l  mismo tiempo  armlieaxnos las  espectat ivas  que - 
s e   t i e n q a c e r c a  de l a  p l d s t i c a  como profesidn y en particular - 
l o a   e f e c t o s  de l a  Licenciatura  en l a  perspect iva   del  educando. 

He observado l a  conducta de trea  generaciones,  encontrando  gran 

s i m i l i t u d   e n t r e  las aspiraciones  a l  ingreear  a La Esmeralda y 

l o a  e f e c t o s  del capital cultural. y económico  heredado sobre l a  

supervivencia en la escuela  y el. grado de adaptacidn a l  e s t i l o  

de vida de los artistas pldsticos. Anoto los resultados de la 



gerrseracidn  de primer ingreso  del   c ic lo   1986-1987  por   haber   s ido 

la. que prestd d s  f a c i l i d a d e s  a l a  formacidn de estudios de - - 
caso para d e t e c t a r  qud t i p o  de gente   rec luta  La Esmeralda, su8 

espectativas  pedagdgiaas y profesionales  respaldan su ingreso,  

para luego compararlas con l a  r e a l i d a d  de las prdct icas  escola- 

res  (su6  esperaban  obtener de La Esmeralda y que han encontrado 

realmente) ;  l o s  a c i e r t o s  y d e f i c i e n c i a s  de este espacio,  para - 
f inalmente establecer l o s  plsnetz futuros del   es tudiante ,en la - 
escuela,   en e l  plano de la prodncoibn  profesional, a s €  como su 

insercidn en el mercado d e l  arte3 y las  i n s t a n c i a s  de promocibn, 

legi t imacidn y consumo de BU obra  pldst ica .  

Para obterrer l a  s o l i c i t u d  de ingreso es necesario  preaen- 

t a r  en e l  Auditorio  Nacional,  dtrrante el periodo  sefialado  en - 
las convocatorias que publican 1.0s pr inc ipa les  d i a r i o s ,  e l  Cer- 

t i f i c a d o  ds B a c h i l l e r a t o ,   e l  acta de nacimiento,   fotograf ias  y 

las respec t ivas  copias f o t o s t á t i c a s ;  una vez  real ieado este - - 
tr6rnite se obt iene el t a l o n a r i o  que i n d i c a  l a  fecha del  examen 

de admisidn a e fec tuarse  en las  i n s t a l a c i o n e s  de la escuela ,  

En agosto de 1986 el exaswm de admiaidn 88 efectud durante 

cinco diaa en l o s  cuales 88  revisaron aspectos práoticos de - - 
dibujo# pintura,  escultura y en e l l o s  l a  cornposicibn, l a  p r o w 2  
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c i b n ,  la a a a t o d a  y la geometrh; l a  segunda parte fue dedicada 

a l a  demostracidn de l a  creatívkdad  individual  mediante Is rea- 

l i e a c i d n  ds  temas l i b r e s ,  Algurlas de las pr6cticas 6 8  ejecuta- 

ron con modelo humano, o t r a s  cox1 objetos diversos y f inalmente 

s e   r e a l i z a r o n  apuntes 'de perspectiva  con las construcciones - - 
aleddas a la escuela. Para e l  cric10 e s c o l a r  31986-87 el .&xamen 

se extendid a das semana8 de exploracibn,  cambiaron algumos - - 
e j e r c i c i o s   p e r o   l o s   o b j e t i v o s   f u e r o n  l o s  mismos ampliando un - 
poco e l   c u e e t i o n a r i o  tedrico acerca  de l o s  e s t i l o s  &fsticos - 
de la h i e t o r i a  uniV0r0al de l a  pldstica. Desde la rea l ieauibn  

d e l  examen se  piden l o s  materia les  y las herramientas  nece~a-.  

rias para l a  e jecucidn de l o s  e j e r c i c i o s ,  as$ 88 continda durag 

t e   l o s   c i n c o  aiio8 de carrera ;y durante toda l a  vida produc- 

t i v a  d e l  artista pldst ico .  

Los maestros que aplican y evaldan los exámenes de admfsih 

reconocen que los aspirantes  a La Esmeralda  traen muy diversa  - 
informtacibn y habilidades p l d s t i c a s  ya que  en e l  s istema educa- 

t i v o   n a c i o n a l  no hay una continu:Ldod que conduzca de una forma 

sistematizada a l a s  escuelas  superiores de &0. Adede,  en e l  

examen, que eat6  a cargo de ocho maestros,  8 8  t i enen  ocho crita 

r i o s   d i f e r e n t e s  para v e r  un mismo e j e r c i c i o ,  por l o  que es .-- 

d i f h i l  ponerse de acuerdo y por ende no se estandariza e l  tipo 

de gente que es  aceptada. 
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En cada p p o  de  primer  ingreso  eon  aceptadas 95 personas, 

en esta   ocasidn  presento como elirtudio de caso a la generacibn - 
1986-87 del  turno matutino, s i n  embargo, l ae  generalieacionea - 
que anoto son aplicables a otrar3 tantas  generaciones,  oon l a  - 
advertencia de que antes de l a  l i o s n c i a t u r a  se ampliaba el pang 

ram de s e l e c c i b n  a l  admitir gente   con  cert i f icado de  Secunda- 

ria y no se s e p i a  una evaluaof6n de a s i s t e n c i a  tan e s t r i c t a  - 
como con l a  l i c e n c i a t u r a ;   a d e d s  en el turno vespertino se aglu, 

tina l a  mayor parte de l a  poblaoibn econdmicamente a c t i v a  y de 

mayor edad, a1 

La distr fbucidn de los  asp:lrantes  en cada grupo se hiso - 
en base a la edad y no a las  c a l i f i c a c i o n e s ,  que de  por si nun- 

ca se publican;  en e l  1o.A se concentran los alumnos de menor - 
edad (18 aiios) y 108 d a  adulto13 (que representan en toda l a  - 
generacidn una quinta  parte y cuyas edades  flucrttfan e n t r e   l o s  - 
30 y 40 M o s ) ,  l a  edad promedio de e s t e  grupo e8 de 20 & O s  Y - 
l a  d e l  1o.B de 24 @os. S i  connideramos la edad promedio de - 
loa   ee tudiantes  de La  Esmeralda a BU ingreso, en re lac idn  a la 

e s c a l a  del sistema  educativo get , ab5~-= que u11 80$ de l o s  estu- 

d i a n t e s  no ingresan a La 33smera:Lda inmediatamente despues de - 



r e n t a b l e ,  o a l  menos d s  objet ivada como una profesfdm, caracts 

risticas é e t a s  que l a  familia no oontempla en e l   o f i c i o  pldist i -  

coo La familia estimulaba e l  a:rte de l o s  h i j o s  desde un punto 

de v is ta   de l   ent re ten imiento   pero  no como una profesidn a l a  - 
c u a l  se podian  dedicar todo e l  'tiempo, SÓ10 un 30% termino' una 

carrera y de Qstos un XO$ posee e l   t i t u l o ,  LO a n t e r i o r   i l u s t r a  

cdmo e l  quehacer pl&s$ico no es comprendido  en l a  or ientacidn - 
vocacional  de igual  forma carece  de una def in ic idn  social - 
como a l t e r n a t i v a  de ocupacidn laboral profes ional ,  de l a  c u a l  - 
obtener e l  sustento y l a  p o s i b i l i d a d  de ascenso econdmico y - - 
social,  Este  concepto,  que forma parte   del   e thos  de las c l a s e s  

mediara, sobre t o d o  de aquel los  cuyo capital  c u l t u r a l   l o s   a l e j a  

de l a  comprensidn y consumo de :las prdcticaa artfsticas y de la 

contemplacidn  estét ica per - se,o 'bstaculiea l a  or ientacidn de l a s  

posibi l idades   escolares  para adoptar l a  pl6stica como una prof2 

s i b n ;  l o s  aspirantes  que ingresan  a l a s  escuelas  superiores de 

ar te   hacen   a larde  de un verdade:ro acto de autonomia para abra- 

z a r   e l   a r t e  como profesidn ya que desde  niilos,   declara un go$, 

mostraron.un  gusto  por el dibujo y posteriormente p o r  l a  p intq  

ra,  que en oaasiones  fue  alentadaeln  favor  del   entretenimiento 

y no como una l a b o r   s e r i a ,  



Se  condujo la ínvestigacib.n  hacia la  obtencibn de Toe - - 
antecedentes  familiares,  econdmicos y culturales que nos dieran 

luz acerca de la tendencia  a la artisticidad,  He  observado - - 
durante  cinco  genaraciones  que de un grupa de 35 cJ.umnos de prL 

mer ingreso, sdlo 5 pertenecen a famílías con un poder  adquis& 

tivo tan amfjlio que les permitid  estudiar  en  colegios  particul2 

res,  elegir la carrera de su predileccf6n ain ocuparse de su - 
rentabilidad, les financian  viajes a Europa y E.u.Á, para, I- - 
entre  otras  cosas,  visitar  sxpoaiciones y realizar curso8 de - 
arte;  pueden  asistir a todo tipo de eventos  cultualea,  adquirir 

libros,  materiales y equipo parrt su produccidn  además de procu- 

rarse un espacio-taller; en ocasiones ellos misnoa 8on  consumi- 

dores de as te  plástico. Sin  embargo, la mayor  parte de la .- .- 

poblacidn  estudiantil, de La Esmeralda  procede de los estratoe - 
medios,  con un 50% de padres  profesionistaa (no todos titulados), 

comerciantes y una minoria de Lrabajadores  mahuales y artesa- 

nos. De sectores  populares ea rafnima la representación ya que 

de por sf la pobreza  descalifica desde l o s  primeros ai5oa de - - 
escolaridad y por o e l a  familia  ha evolucionado en su economia 

hacia l o s  sectores  medias y/o porque  el  alumno  trabaja para - 
suatentar BUS estudios. 

?' 



De 2 a 5 alumnos de cada 35 declara t e n e r  como anteceden- 

t e s  a a r t i a t a s  profesionales en l a  familia, de l o s  cuales edlo 

2 eran  pintores y/o escultores.  Un 60$ sefiala s i n  embargo que 

en su familia e x i s t e  alg\;s]. miembro (abuelos,  padres, hermanos, 

t i o s )  que observa un c i e r t o  g u s t o  por l a  música, l a  S i t e r a t u r g  

l a  Danza y mayormente por e l  Dibujo, pero que no Be consider6 - 
corn una actividad profesional   s ino como un entretenimiento, - 
con c i e r t o  consumo a espect&xlos y exposiciones. S i  bien - - 
estas  man;Cestaciones  abrieron una posible   viaidn  hacia   e l  art@ 

no fueron  tan  decisivas como un gusto nato  declarado  desde - - 
pequefíos . 

Un 8096 no obtuvo la aprobacidn familiar p a r a  dedicarse a - 
la plástica ya que no se visualjiza como una profesidn  rentable 

capae de proporcionar  suficientes ingresos p a r a  e l   s u s t e n t o ,  - 
por lo que Be vieron impulsados a eetudiar una o varias opdio- 

nes ,  pero  finalmente retornaron e l   a r t e  para definitivamente - 
abordarlo como profesidn. Sin embargo se observa que a mayor - 
consurno art ist ico,  aunque s e a  de! forma esporádica o semiprofe- 

s i o n a l ,  aumenta l a  aceptación h m i a  l a  práctica disciplinada y 

continua de l a  p l á s t i c a ;  es d e c i r ,  a mayor ca7ital cultural y - 
artístico en l a  familia, c rece  1.a p o s i b i l i d a d  de que l o s  h i j o s  

aborden e l   a r t e   p l t b t i c o  como profesibn. 
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A1 preguntar sobre las razones que motivaron a los estu- 

diantes  para ingresar a La Esmeralda,  contestaron en re lae idn  a 

l a  idea t r a d i c i o n a l  que se t i e n e  de una escuela  como tranamiso- 

ra del conocimiento que monopo1:ieat vienen a Etprender. Pero - 
si considerarnos que l a  mayor parte  de la poblacidn  estudiant i l  

declara   poseer  un n i v e l  aceptable tanto  en dibujo como en p i n t y  

ra y que l a  mitad de e s t o s  ya vende. .sus  cuadros  entre farnilia- 

rea y amigos, surge l a  siguiente  cuesticfnp sdeds del   perfec-  

cionamiento  técnico,  iqud buscar1 en La Esmeralda?,  en otras - 
palabrae, &que funcidn o b j e t i v a  y s u b j e t i v a  cumple l a  escue la  - 
para los aspirantes a artistas plds t i cos? ,  

Aque l lo s  que no conodan l c r  escuela  ingresan para aprender 

8 d i b u j a r  y pintar  "bien" y ese "hacer bien las cosas" equiv , l e  

al conce? to   c l&s ico  del Renacimbnto;  pensaban que los maestros 

siempre l e s  e x i g i r i a n  una intemla  observacidn  del  modelo, respg 

t o  de las prgglporciones d e l  natural, una coraposicidn  razonada y 

en  general l a  produccidn de la obra C?M b a s e s   c i e n t i f i c a e  para 

fomentar una buena d i s c i p l i n a  que l o s  QWqm'~fxr& a, nroducir  un 

arte bien ejecutado que vale E- 88. Se imaginaban que la - 
enreeñanza pl6stica serfa progranlada de t a l  suer te  que el mes- 



tro condu, erc progreeivamente .hac%$ el dominio de esa  "buena - j 
e jecuciÓnqg, que los maestro8 co :rregirhn  errores  y d i r i a n  cbmo 

s e  hacen las cosas del a r t e ,  como si los   l l evaran  a8 l a  mmo - 
hacia la manipulacidn  razonada de esa mano 

E l  segundo bloque de motivos par l o s  cualee  se ingresa a, 

La Esmeralda eat6  dado por l o s  comentarios de alumnos que cono,- 

cfm l a  escuela ya sea por  refe:rencias o porque h a b h  estudia- 

do en e l l a  pero que desertaron :por l a  incomprensidn familiar, - 
traducida, en no apoyo econdmico y la exigencia de otra creden- 

c i a l  educativa  alternativa. Lore inmigrantes de provincia aou- 

den a l a  escuela motivados  por las n o t i c i a s  de un ambiente 

productivo y p e a t i v o  en oposicfdn a l a  cerraedn y estancamien- 

t o  art ist ic0 de 8us ciudades; p:lenean encontrar  esaacio yue 

" l e s  añada dominio diveraidad !,n & t6cn ica  a d  corno una c o a -  

nioacidn g intercambio que euscliten movimientoe pl6at icos  nove- - 

Se  ve en La Esmeralda un espacio  propicio a l  desarrollo de 

la sensibil idad y la oreatividad por  medio de la convivencia JI 

retroalimentacidn  con  gente comparte inter& coa& - 
manifestaaiones pldsticas "" a nivel de la proauccibn profesio 

- rial, destinada a la competencia simbdlica y mercantil. 



my un t e r c e r  grupo de razcmes de Pngreso pero su  reducido 

n h e r o  no lo hace  representativo ni signlf io&Lvo para l a  din&- 
3 

mica escolar, y que d s  bien e8 v i s t o  como la oveda negra de la 

famLliag se trata h e  l o s  desertores de otras carreras que - - . . .  I 

encuentran en La Esmeralda el medio para obtener un t i t u l o  - - 
haciendo  cosa8  agradables; la misma idea 88 compartida por ale 
nas seiioras de sociedad que han decidido profesionalizar eu - - 
" hobbie y aprovechar  sus  relacian.es para exponer l a  obra entre - 
su  circulo de amistades  (ventaja. de la posic idn  socia ls   contar  

con una red de re lac iones  que permite exhib i r  y vender la pro- 

duccidn  entre un cfrculo consumidor y legitimador del ar te ) .  - 
O t r o s ,  no d e  de 10 alumas,   re lac ionan l a  plgst ica   con l a  mus& 

ca, l a  danza, la actuacibn, l a  arquitectura o e l  diseiío, &tos 

concideran la plástica como un apoyo y no  como e l  fh Ú l t i m o ,  



La Esmeralda e s  un espacio de produccidn plthtics ,  de d i f g  

sión  conceptual  de las posibi l idades  de l o  que ea &lido o no - 
en e l  campo (posic iones  que encuentran en fa escuela  un foro - 
para e l  enfrentamiento y e l  conasengl~  en la dinifmica de  legití^ 

c idn) ,  y de re lac iones  soc ia l e s  que aproximan a l  a l u m n o p d u c -  

tor con el campo. La obra de ="te es la ob je t ivac ibn  materiaJ. 

del  saber que ah$ ~e procesa,  In escue la  es un medio que r a l a -  

ciona mis rdpido a los   indiv iduos  can e l  campo: un autodidact& 

puede aprender la tdoniaa a trevds  de l i b r o s  y l a  experimenta- 

c ibn ,  un aprendi9: i n t e r i o r i z a  ln manera de hacer , s u  maestro, 

pero la comunicacidn y la retroaUmentaciBn se da en l o a  espa- 

c i o a  de gente  con  problemas comunes,  que pmctican formas sirni- 

lares de abordar 8908 problemas con un consenso de crudilea son - 
esos  cuestionamientost los modcw de hacer a r t 8  en 108 8 0 ' s .  - 
El autodidacta puede lograr ese  grado de conciencia   en  otra8  - 
i n s t a n c i a s  como el mercado, los muscsos, l o s  concur808, e t c  , - 
s i n  embargo l a  escue la   es  un espacio que re lac iona  a l a  gente - 
de una rnanera m8s inmediata, Bobre todo  cuando 88 carece  de una 

red  de r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  que impulsen hacia las e s f e r a s  de - 
comsrcial izacidn y c o n a a g r a c i d n   a r t i s t i c a t  a la e a c u e l a   l l e g a  - 
informacidn de loa concuram, de ha b e a s  ,para el extran jero ,  

de galergas y espacios de  exhibi.cibn y hasta s o l i c i t u d e s  labon= 

les para productores visuales. 
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Hasta a q d  nos hemos r e f e r i d o  a las ventajas que o f r e c e  la 

e s c u e l a ,   s i n  embargo, cumdo em.ped a i n v e s t i g a r  la cot id iane i -  

dad e r a   n o t a b l e   e l  hecho de que a mayor grado  escolar menor es 

la asistencia en l o a  ta l le res ,  cuestidn que se explioa por la - 
desercidn que caracteriza a Tia Esmeralda.. De ctada generacidn - 
de 70 personas, si una tercera parte  termina l a  carrera   nos  - - 
estarnos r e f i r i e n d o  a cifras opt imistas ;  l a  deaercidn d s  densa 

ea en l o s  dos prin;eros @os porque  en ese tiempo l a  gente se da 

per fec ta   cuenta  de a i  la escuela  responde o no a las espec ta t í -  

vas pedagdgioas y profes ionales  que e l  educezndo concebfa a su - 
ingreso ;  oero faofor  importante es el grado de adaptacibn a la 

dindmica y al e s t i l o  de vida p r o p i a  de La Esmeralda; tambih  - 
cuentan LOS problems de fndole personal   relacionados a la - - 
condfcidn l a b o r a l  del educando, y en e l  caso de las mujeres e l  

rol de madres es l a  cauaa p r i n c i p a l  de desercidn. 

A l  visitar  cont inuamente   loa   ta l leres  de pintura   era  nota- 

b l e  e l  ausentisrno debido en parlce a que se considera que se - 
puede aprovechar d a  el tiempo on e l   t a l l e r  particular porque - 
l a  or ientacidn de 108 maestros tfs mfnima a l  ser Tepet i t iva  y - 
porque BU papel es ya d a  persorral a l  t e n e r  que madurar l a  pro- 

produccidn y e l  0 8 t i l O .  La asiet;encia. aumenta en las áreas de 

escultura y grabado debido a l a  importancia de la maquinaria, - 

4 



herramienta y espacio que exigen  estas   disc ipl inas  y que d i f i -  

cilmente monta un  alumno de med.ianos recursos,  de aqux que una 

condioídn de produccidn sea e l   s s p t e i o 4 a l l e r  y e l  equipo para 

desarro l lar  el o f i c i o ,  a d e d s  dle un cayital econdmico para - - 
echar a andar l a  produccíbn. i 1 5 1  problema del  ausentiemo  en - 
La EBmeralda se trata de contro lar  con l a  presi&n e jerc ida  por  

la reglament&ciÓn d e l  derecho a la oal i f ioac ibn   só lo  s i  se t i e -  

ne un 7596 de a s i s t e n c i a  como d~rrímo; pero e l  ausentismo  persís- 

te :  eobre todo en los t a l l e r e s  m donde poco l e  importa al. maeg 

t r o   l l e v a r  un contro l  de a s i s t e n c i a  y a h  de c a l i f i c a c i o n e s ,  se 

aabe de casos en que h a s  se crzlculan a l  tanteo o por rifa. 

Una de las causas de l a  deserción que nos  interesa  desta- 

car es l a  no adaptacidn a l o s  conceptos  pldsticoe  ni a las - 
práctioas  escolares.  Los alumnos cuyas  aspfraciones a l  ingre:- 

sar corresponden  fuertemente a l  concegto de hacer ax%e al modo 

c l6s ico   gr iego  d renacent iata  y a 2.8. Escuela Mexiaam,encuen- 

t r a n  una oposicidn a sus  aspiraciones en e l  lseno m i m o  d e l  espg 

cio  educativo  debido a l a  p1ura:Lidad de  modos en el 'planteamieq 

t o  pli is t i co ,  que frecuentemente retoman y combinan las dltimas 

vanguardias como un modo d s  actualieado en la snsenanea, .- -c 

Esto8 alwwoa,  son  reorientados tie una manera sub je t iva  hacia - 
l o s  @'nuevos conceptosH de l a  produccidn pl&is%ica, reafirmados - 



por las sanciones  del mercado; de t a l  suerte  que experimentan 

reaocialieacidn  por  nedio de las prdcticas  cotidianas para - - 
~ & Y I ~ \ Q <  las reglale subjet ivas  que se imponen; o por el contm- 

r i o ,  no se asimilan y es prefer:Lble abandonar La Esmeralda y - 
c o n t í n w  su preparacidn por cursos sueltos  como e l  de Anatomfa 

en S a n  Carlo0 o Acuarela en e l  Museo de l a  Acuarela, para - - 
producir de acuerdo a sus  necesidades  conceptuales. 

E s t e   t i p o  de desercidn de :Los no adaptados a l  medio es  - - 
resuel to  por la distancia   entre  las acciones  pedagógicas inte- 

r ior ieadas  en l a  familia y e l  ni~cleo s o c i d  que crean un deter- 

minado capjlCa1 cultural, y las acciones pedagdgicaa y l o s  hdbi- 

t o s   c r e a d o s   p o r   e l  campo  de las  artes pldst i cas ,  que son trmg 

mitidos a traves de l a s  prdcticae  cotidianas de La Esmeralda. 

aurinenta l a  posibil idad de d x i t o  en l a  escuela  y en e l  campo, - 
También 8e ha dado el caso en 9 ~ ; e  e l  capital P I d t j t i C O  y el deaa ..., 

r r o l l o  de la produccidn d e l  alumno sobrepasa o ese ve obstacul i -  
*rrr*r- . ".- I - .  -.. 

zado por los recursos pedegdgicole y conceptuales que o f rece  e l  
. . . . . . . . ~. " 

eapacio  escolar,  p o r  lo que se abandona para entrar de l l e n o  a 

la produccibn. 



8. EL Y!ERCAIK) DEL ARTE, 

Como regla del  quehacer p l & t i c o  se establece l a  necesidad 

de insertar la produccibn en las esferas de difusidn y comerciE- 

lizacidn artistica re lac ionadas  c m  un d b l i c o  consunidor  de - - 
a l t o  poder a d q u i s i t i v o ,  se trata  de valorar la firma lo &S -- - 
coetosammte p o s i b l e  corno un equi.valente 8 la consagracibn. Por  

e s t a  razón anotaremos alq-mas consideraciones  a c e r c a  del m r c a d a  

de las artes plásticas, 1p.s diferente8 ins%ncit.ns cue .?uede ado2 
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se  desplazd del Centro de la Ciud.ad hacia. el S u r ,  a Polanco, -- 
Anzuses, Lomas de ChapulteFec y Coyoac&, principalmente, Tam- 

bién se && erigiendo nuevas c a t e q r f a s  de cmsumidores  inteleu- 

t u a l e s ,  cornpra:j.ores co lecc ionis tas   pr ivados  y e m r e s a r i a l e s ,  - 
La alta b?nr,ynesh ere. ZP c l i e n t e l a  t r a d i c i o n a l ,  ve<a  en e l  arte 

una invers ibn ,  la burguesfa. r ice .  y poco cu l t ivada  compra por - 
gsnobisrno ya que e l  a r t e   r e d i t t í a  en ? r @ a t i R f o  s o c i a l ;   p o r  su par, 

t e  l a  c1:;se xed18 que t e n i a  a-cceso sobre todo 8 la pintura figu- 

rativa, se trcttaba de una rlfnorfa i l u s t r a d a  en expansidn que - 
coraprsba por gusto obra al precio  menor como la L i t o g r a f f a ,  vtixz 

graf ia.  y l a  $rzgrafia, cuga demanda se acrecent6  porque permi- 

ti6 poseer una invers ibn  y p r e s t i g i o  (1 bajo costo.  En l o s  60es, 

los norteamericanos e r a n  los principales  consumidores  extranje-  

r o s  seguidos por europeos residentes o tu.ristas. Los politicos 

y funcionerioe  adgnieren obra de alto precio  a. pesas de que el - 
Estado no t i e n e   d e f i n i d a  una pol i ' t ice  de  conmmo p l d s t i c o ,  k - 
la dkcade de 1970 se observa cleranente  el surginiento de una - 
nueva c a t e e o r i a  de c o l e c c i o n i s t a s :  empresas  privedes, bancos, - 
grupos industr ia les ,   pr incipalmente ,  que en ocasiones  pretenden 

respa ldar  l a  p l d s t i c a  como niecencls y pronotoras c u l t u r a l e s .  33 
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A l  rzismo tie:a?o l a  difusión  de l m  vanguardias ocuparon espacios 

es:mcfficos en los medios de  comunicacidn, se ereaxon rev istas  - 
eayocializadae y suplementos cul- turales   en periddicos de a l t o  - 
alcirtnce; asi l o s  crfticos de arte, p e r i o d i s t a s  y univers ikar ios  

se encargaon de legiti , lzar i d e o l b g i c m e n t e  l a s  nuevas rnani2esta- 

cisnes  e s t d t i c a s ,   c o n s i d e r a d n s  de  vang-urardia. 

h i s t o r i a d o r e s ,  f i ldrJofos ,  rmsedgrafos, galeros,  p e r i o d i ~ t a s  - 
poli -bicos  y productores de a r t e  que se adjucican d s  poder a l  - 
s e r  considerada su capacidad, conociniento y buen gusto para e l  

arte. Entre e l l o s  hay que considerar los mecenas que eon perso- 

najes de sociedad,  p o l i t i c o s ,  i n i c i a t i v a  privada como la  Casa - 
~ o m t t c q ,  T e l e v i s a ,  La (ro:upaiíia Gigtarera la Moderna e incluso - 
algunos parLidos  p o l i t i c o s ;  taab;idrr juegan un papel  importpate  - 
¡os c o l e c c i o n i s t a s  particulares o constituidos bajo la firma - 
elnpreuarial, de bancos e iuduatriizs, los due.iios ;3e medios cie difs 
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entre  productores,   intermediarios y consumidores  debido a meoe- 

nas y empresarios privados,  percaiten a su  vez que La innovacibn 

e s t é t i c a  se involucre d a  con elL mercado simbólico internacio-  

nal, A l  captar otros  pdblicos  rinarecen  también  nuevas vias de 

c irculacibn,   se   reformulan l o s  L i m i t e s   d e l   a r t e ,  l a  interaccidn 

con  otros  campos y sus  procesos de c i rcu lac idn  y consumo, 

La autonomia d e l  oampo p l á e t i c o  basado en c r i t e r i o s  est&& 

cos  que l o  dist inguen de o t r o s  campose8 intervenida por fuerzas 

ex t racul tura les  como l a s  f luc tuac iones   de l  mercado y sus r e o r e  

n ieac iones   t ecnolbgicas ,  de mercado y de destino,  introduoien- 

do otros c r i t e r i o s  de se lecc idn  que l o s  puramente estéticos. - 
S i n  embargo no podemos pensar en un determinismo  absoluto y - - 
aceptar  que l o s  artistas no son los que  proponen l a s  tendencia8 

es te ' t i cas  y las reformulaciones pld'sficas ya que como hemos - - 
revisado en el pretexto  rnetodoldgico  de l a  escuela  , e5 e l  cam- 

po quien  determina l a  producción  particular q u e  es l a  obra de - 
a*e'!j T - cr?j . ~ l y e c ~ ~ ~ n l @ & &  (a e$&diE1c?d~ de e'sta la  que queda en 

manos de los artisltas y sus proyectos de creacidn  s imbblico-eg 

te'tfco; sabeaos de artistas que no son  reconocidos  sino hasta - 
después de su muerte  porque no s iguieton el juego del mercado,- 

pero desde la persyect iva  de loa v a l o r e s   e s t 6 t i c o s  de l o s  pro- 

ductores   p lgs t i cos ,  e l  reconocimiento a una buena  propuesta no 

se niega,  s ó l o  que no se   hace   expl fe i to  porque no conviene  en - 
determinado momento a los i n t e r e s e s  de l o s  opositores.  
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Consideramos aqui al " J a r d h  d e l  Arte" como una i n s t a n c i a  

a l ternat iva   dentro  de loa  mecanismos  de c ircula .c i&  del  mercado 

de las Artes Pl&sticas en X6xico. E l  Jard in   de l   Ar te   se  monta 

todos  l o s  domingos en e l  Parque Sul l ivan que eat6  ubiaado a - 
espaldas   del  Monumento a l a  Madre, entre  las c a l l e s  Rfo Neva, - 
V i l l a l o n g h  e Insurgentes  Norte,  en la colonia  Cuauhte/moc, MQx& 

c o ,  D.F. 'Actualmente e s  una Asoeiacibn Civil  const i tuida por - 
artistas p l d s t i c o s   e g r s , a d o s  de las escuelas  de arte ,   autodidag 

tase profes ionales  en otras rama.8 que también p i n t m  y emplea- 

dos diversoe.  La mayoria de lee! que ahf exponen vive de su - 
produccidn  pero en ocasiones dss;smpefían una aot iv idad  a l ternatL  

va cono l a  docencia porque  no siempre venden. Cuenta aon gente 

de provincia que vive  en Mdxico desde  hace  varios años o que - 
cada s e m a  viene  exclusivamente  con el prapdsito de vender, - 
dos 6 t r e s  son extranjeros res identes  en la Ciudad;  estos aso- 

ciados se reparten  entre e l  J a r d h  Sul l ivan y e l  Parque S a n  - 
aac into  de S a n  Angel, quecuna sucursal   sabatina fundada cinco - d 



La h i s t o r i a   d e l   J a r d i n   d e l   l b t e   i n i c i a  ouando en 1950 e l  - 
pintor Antonio  Albands acondiciolld su estudio en una v i e j a  vecig 

dad c o l o n i a l  d.e l a  c a l l e  Justo  S:ierra, a l  poco tiempo e l  pintor 

Armando Anmano y e l   e s c u l t o r  Napoleo'n Panad  rentaron dos c u q  

t o s  d s  y juntos   rec ibir<=  a un:lversitarios do las Facultades - 
aleda.ilas, a artistas y escritore8.   Afin a sus inquietudes Se - 
integrd e l  p p o  "23 Escalonesfo (:on parte de l a  bohemia de la - 
Ciudad, en esta  tribuna  Jorge  Contreras  tuvo l a  idea de l l e v a r  

l a  obra  pldstica a l o s  parques para abrir un espacio m& democr& 

t i c o  de exhibicidn y venta, germiinando a d  la fundación de "El 

J a r d h  del  Arte",  A l  l l a n a d o  hecho a los jdvenes artistas acue- 

dieron Armando Anguisno , Fernando Cruz Espa3a, OeJwaldo Partida e 

Roberto Kan y Jorge  Bontreras  amarraron sus cuadros en l o s  &bo- 

l e s   d e l  Parque Sull ivan un domingo 23 de enero de 1955 para d a r  

i n i c i o  o . d e  y u & o  , que fue  patrocinado por  el I n s t i t u t o  - - 
Nacional de l a  Juventud Mexicana,, E l  J a r d h  del  Arte  pronto - - 
co& eficacia  entre  los  jdvenes  egresados y autodidactas que - 
carecian de mar&  re1s.ciones y de recursos econdmicos p a r a  II- - 
alquilar salas de exhibicibn,  

La funcibn  establecida para este  espacio  fue la de expoai- 

c i b n ,   t a l l e r  y venta, auflque l o s  t a l l e r e s  han funcionado  espor&- 

dicamente no se  s igue como una prioridad ya que se carece d8 - - 
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recursos  econd  Feos y en ocasiorres de man9 de obra  disponible - 
para l a  docencia;  sin embargo, el- p r o d a c t o r  est6   dispuesto  a - - 
entab lar  cam .nicmciÓn verbal  con l o s  interesados en s u  obra, - - 
cosa que no ocurre en las  g a l e r i a s ,  

Hacia el. a" de su  fundacidn  se  contaba con 57 pintores - -. 

hombres y 8 mujeres, Zescultoraa , 12 escul tores  y 12 grabado- 

res; real izaban  act ividades  cornp3.ementarias denominadas brigadas 

artfsticas e intercambios  regionales en escue las ,   hospi ta les ,  - 
c d r e e l e s ,  mrcados y pueblos. En 1959 el Jardin del   Arte  se  - 
constituyó en A+ C.  y quedó nuevEtrnente a f i l i a d o   e l   I n s t i t u t o  - - 
Nacional  de l a  Juventud  Mexicana  quien  otorgó apoyo a d i f e r e n t e s  

act ividades  como l a  r e a l i z a c i ó n  die muralea en las casas de l a  - 
juventud de los Estados,  exposiciones  individuales y c o l e c t i v a s ,  

conferencias y concursos. Para mantenimiento y rea l izac idn  - 
d e l  programa  de trabajo del Jardin  del   Arte Be contd  con e l  sub- 

s i d i o  oficial  y con el porcentaje  de ventas de los rniernbros de - 
l a  asociacidn;   actualmente e\ s u b s i d i o   e s t a t a l  es nulo y sos- 

t iene  sus   act ividEdes  de publicid.ad con las cuotas   ob l igator ias ,  

En cuanto a la organización  interna,  cada parque t i e n e  una 

Direct iva   aonst i tuida por  Pres idente ,   Secretar io  - Tesorero; - 
1.0 adrniaidn a S a n  Angel o a Sulli.van  es  independiente y la mayor 

Y 



parte  de los asociados  expone  en uno y otro  espacio. La selea- 

cídn de l o s  aspirantes es blmest~~al y se exige un mhimo de - - 
seis cuadro*s,  esculturas o grabatios, no importando el material, 

tema o técnica, lo fundamental en la uniformidad  de  estilo -y la 

originalidad de la obra. 

Desde la fnauguracibn  hasta 1983 la Directiva cmbiaba - - 
anualemente, a partir de esa fecha se acordd lo hiciera  cada dos 

030s con e l  propósito  de que la planilla en turno  disponga de un 

lapso razonable  para  el logro  de sus objetivos  iniciales; est6 - 
constituida  por  Presidente,  Secretario,  Tesorero,  Comisión  de 

Honor y Justicia,  Comisidn de Seleccibn,  Coeisidn  de  Relaciones 

y Comisión de h-posiciones, En las elecciones se presentan las 

pbanillas o enlistados de los candidatos a l o s  puestos  dirigen- 

tes así corno su p l m  de accidn: los miembros  de una planilla no 

pueden  registrarse  en  otra al miam tiempo, el Único que no tie- 

ne la posibilidad de reeleccidn es el Presidente  pero si puede - 
ocupar  diferentes puestos en los periodos  diversoe. En Asamblea 

General se realizan las proposicionea y por  medio del voto se - 
elige aa-tle13.a. que considera. mayor beneficio per.rs la Asociación - 
(cabe sefialar que la asistencia a las asambleas es reducida), 

Por BU parte el Tesorero  recopila las cuotras  mensuales  que 

se destinan al mantenimiento  de los caballetes, el sueldo  de la 
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S e c r e t a r i a ,   g a s t o s  de papeleria,  promoción,  etc. La Bomisidn de 

Honor y Justicia v e n t i l a  los problemas que surgen  entre  compde- 

r o s ,  como por ejemplo l a  copia da l o s  temas,  atentados f h i c a s  y 

moralee, ingerencia de bebida8 ernbriagmtea o est imulantes,   etc .  4 

cuando se infringe el reglamento de conducta e l  individuo  será - 
o b j e t o  de alguna sancidn o de l a  expulsidn, l a  baja es ocssiona- 

da p o s  irregularidad en l a  a s i s t e n c i a ,  no avfso en cae0 de au8ez 

cia  temporal o incumplimiento  de las cuotas.  La Comisidn  de .- - 
R e l a c i o n e s   r e a l i e a  las gest ione8  necesar ias  para promover e l  - - 
Jardfn ya que e1108 mismos se encargan  de  subsidiqr Ira publici- 

dad en l o s  ,medios de camunicacidn  nasim. La Comisidn d e  Selec-  

cidn queda integrada por  un escu:Ltor y cuatro  pintores,   juzga a 

los aspirantes ,  a quienes se l e s  va acomodando a las o r i l l a s  del 

parque, si e x i s t e  un s i t i o  p o r   r e t i r o  o fa l lec imiento  se l e s  - - 
reubica  ah$ conforme 8 la antigutrdad. La Comisión de Exposioibn 

reco lec ta ,   p lanea  y dirige los eventos de exhibicidn en l a  "Crral~ 

r i a  Tlapalcalli** ubicada en e l  r3dtmo d e l  mismo parque. 

Anteriormente e l  horario p a ~ a  montar l a  produccidn  era &S 

r fgido,   quien no l l egaba  a las 10.00 Hm. se t e n i a  que regresar ,  

ahorado@&- . -  a partir de las 53.30 Hra. para r e t i r a r s e  a las - 
4.30 P.M. aproximadamente R 1e.s 12,OOHrs, est& t o d o s  los prod122 

tores   r ie l  d i a ,  
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No cuenta  con  ningún  tipo dtt apoyo gubernamental o presta- 

c i d n   a o c i a l ,  uno de los presidentes prornovid l a  a f i l i a c i d n  a l  - 
Seguro Social, algunos se inscribieron  pero no efectuaron sus - 
pagos perfodicaaente y los dieron de baja; en 1979 s e  log& reu- 

n i r  una cantidad  considerable qutb se deposi t6  en e l  Banco para - 
apoyar   entre   otras  cosas a los fami l iares  de loa conpafieros que 

f a l l e c e n .  Por O t r o  l a d o ,  a l  ser   apreciado  por las arxtoridades - 
como un movimiento c u l t u r a l  l as  ventas   real izadas  en l o s  deas de 

exhibicidn son exoneradas de imp\restos. 

La mayoria de l o s  miembros 23031 p intores  qua u t i l i z a n  el - - 
dleo como l a  t é c n i c a  más usualp seguido p o r  el acrilico, la ac% 

r e l a  y e l   p a s t e l ,  hay pocos escdLtorea y grabadores , siendo la 

mayor p a r t e  hombres de edad madura. L o s  motivos en la imagen - 
son  variadas de entre  l o a  que deelacan l o s  paisa jes ,   e scenas  de 

l a  vida cot id iana  campirana, r e t ~ ? a t o s ,  bodegones, marinas, c o n e  

t ruccionee  coloniales  , f l o r e s  fiig1u.ras georn6tricna y forrnas ani.- 

males, Se encuentran pequefios grabados que van desde $8,000.00 

hasta enormes  formatos de $40,000,00 (referirnos datos de 1985). 

Algunos se quejan del a l z a  de l o s  materia les  y de l a  diaminusich 

de las ventas,  pero el hecho fundamental es que cas; todos  t i e -  

nen  auto (la mayoria caminneta), casa propia  y sua h i j o s  asisten 

a la escuela;   cuentan de  algunos asociados que s e  han enriqueci-  
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do por l a s  ventas en el J a r d h ,  con l o  cual es te   espac io   a l terna  

t i v o  a las galergas cumple 8u fwlcicjn social y econ6mico de d i f g  

s idn y reproduccidn  material de 3.08 productoras p l & s t i c o s o  Otro 

aspecto  relevante de esta  organir$acidn 86 e b  contacto  directo - 
que Fuede t e n e r  el EsSp8CtadOr con e l  productor, @e entra. y s a l e  

ein l a  presidn de la compra, s e  4;iene l a  l i b e r t a d  de mirar, eva- 

l u a r  y e l e g i r ,  

J a r d i n  del  Arts, ¿por que'? y ¿para qui&? 

ictualmente El Jmdfn d e l  Arte y Plaza Srul Jacinto son t a m  

forma de oomercialleaaidn del art;e p l d s t i c o  en e l  D.F. organizg 

do bajo las es ta tutos  de una  Sociedad Civ i l ,  agrupa poco &S de 

300 miembros de l o s  cuales  \ a  mayorfa  son  hambres,  pintores y b 

edad  promedio e s  de 40 &íos$ las  fundadores, que ahora cuentan - 
entre  l o s  40 y 65 afios de edad,  cxmstituyen un monopolio d e l  - - 
poder  de decisidn  dentro de l a  organización del llamado %ovimie$. 

t o  culturalno Efectivamente se tirata de  una nanifestsc idn  cul t% 

ral en donde s e  puede entrar  en contacto  directo  con el produc- 

t o r  (cosa que d i f i c i l m e n t e  ocurre en otros s i t i o s  de Comercxalic- 

zacfdn y exhibicidn) a l  mismo tiempo que s e  pueden aprec iar  - - 
varios géneros y tdcnicas dentro de 1a.s ar tes   p lds t i cas   pero ,  a 



excepcidn de aproximadamente c i n c o   p r o d u c t o r e s ,   e l   r e s t o  ejecuta 

obra c o m e r c i a l ,  para las clases medias, unos c u a n t o s   e x t r a n j e r o s  

y algunos elementos de la alta brnguesia, t a n t o   p o r  la t e d t i c a  

d e s a r r o l l a d a   q u e   e s  de consumo inmediato  (bodsganes, paisajes,  - 
r e t r a t o s ,   m e r c a d o s ,  flores, e t c . )  como por   su   presentac idn  y c o g  

t o .  Muchos de e s t o s   p r o d u c t o r e s  se i n i c i a r o n  con ideas renovad2 

ras pero la necesidad de s u b s i s t s n c i a  peraanal y familiar .- - .- 
l o s   o b l i g d  a e j e c u t a r   l o  que la ~nayooia ent iende y compra,  en - 
detr imento de s u   d e s a r r o l l o   p r o f e s i o n a l .  Desde este  punto de - 
v i s t a  e l  J a r d h  func iona  como una instancia de i n i c i a c i d n  de 

quienes  buscan un e s p a c i o  de c o m e r c i a l i z a c i d n  y luego de l e g i t % -  

macibn, pa--; l o  que  abandonan e l  Jardin,  el cual es  considerado 

como un e s p a c i o  de segunda, ante13 Be ser  abeorvidos sin d s  - - 
pretenc iones  .que las econbmicas,  al parece  que no e x i s t e  una 

din&nica o evolucidn  experimental  de lo que Ebhi exhiben,  pasan - 
l o s  ai3os y el productor   cont inúa  e jecutando bajo l o s  mismos - - 
o r i t e r i o s ;  de no acurrir ass, la mejor producción ea separada y 

dest inada  a las galerfaa en donds l a  calidad y sobre  toda e l  - - 
p r e c i o  son s u p e r i o r e s  a l o  que se O fa Jardin porque l o s  

r e c e p t o r e s  de cada esgacio   correeponden a e s t a t u a  sociales dife- 

f 

rentes, con deeigual poder a d q u i s i t i v o  y capital cultural -espe, 

c i f i a a m e n t e  estét ico- ,  

- 
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Retornando uno de l o s  objetivos p r i n c i p a l e s  d e l  Jardh ,  se 

observa con claridad que no hay tantos  jdvenes como se supone - 
debersan e x i s t i r  puesta que cada dos mmes 88  abren las puertas 

a l  " talento nuevove ; a d e d s ,  l a  edad nroaedio es de 4 0  aEoa - - 
entonces, ¿ en ddnde est& l o s  s?ecien e p s s a d o s  o autodidactas 

que inician sn c a r r e t a  arfist icsr dedicándose por entero a BU - 
producoi6nP Por o t r o  l a d o ,  e l  nwdio es definitivamente oqnpeti 

t i v o ,  no se r e s p i r a  un aire de cordial idad n i  mucho menos exis- 

t e  unidad entre  los artistas aaociadosi  e l  reglamento de condug 

t a  y deberes tampoco es res.netado del. todo, A pesar de ser una 

asociac ión  que lucha por l a  superacidn y e l  Bienestar corn&, en 

ocasiones m l o g a n  ponesee de acuerdo y al no l l e g m  a un con- 

s w m o  finalme?nte s~ realiza l o  que el ;~r?lpo di r igente  decide: - 
no e x i s t e  !;VIR actitud participativa en las juntas n i  en l o s  - - 
F Z W ~ E I W S  de eAposicibn. Al igml que en otras ins tancias  del 

a r t e ,  la ctueencia de promocidn y presupuesto (nrbernaaental es - 
una constants en l o s  parques del. a r t e .  

Uno de l o s  obje t ivos  que 80 p h n t e a  el. Jardin del  .&te ea 

e1 proporcionar a todas las  claeea smialecs el contacto  con la 

pldistica, ciertamente el lugar e s  v i s i t a d o  por bod-o t i p o  de gen 

t e  pero los sectores nedioa eon Los predominantes; l o s  sectores 

populares.,no non un público as$.uo a menos que se vean atraidos 

- 



p o r  l o s  e s p e c t d c u l o s   d e l e g ~ c i o n a f e s ,  que al terminar los i n v i t a  

8 r e c o r r e r  l a  exhibic ión,  Por EIU parte l a  d l i t e  de nuestra  - - 
sociedad Be l e  ve  adquiriendo obra en las g a l e r i a s ,  a l  conside- 

rar que no s d l o  e s  l a  exclusividlad del  l o c a l  s ino  l a  inversidn 

que s i g n i f i c a  l a  firm cotisada.  Adeds ,  si relacionarnos  facto 

r e s  como e l  c o s t o  pronedio de la obra que s e  usnde en l o s  Jwdh 

n e s ,  l o s  motivos de la mismapasi como la decoracidn de las cla- 

88s medias, nos dmos cuenta de que constituyen un engranaje - 
perfec to ,  T a n  es asi  que algturols abstractos, cubistas ,   ex7re-  

s ionis tas ,   geometr i s tas  casi no venden y se ven o r i l l a d o s  a - - 
cambiar su e s t i l o  por una obra nks rentab le  en ese  espacio que 

no exige para su conswo  v i sua l  un cddigo este ' t ico  muy elabora- 

do;  en su   defec to ,  se e jecutawna  doble  produccibn, l a  &S - - 
compleja y de mayor calidad estdkica   ae   dest ina  a las galergas 

y la m& s e n c i l l a  a l  J a r d h .  

It 

De paso mencionamos que e l  Ja . rdh  a lberga a otroe  t i p o s  de - 
profes ionistas  que abandonan l a  c a r r e r a  para dedicarse a vender 

cuadros comerciales porque l e s  redi t& d s  que l a  consulta o e l  

despacho,  Pero l a  mayoria de los productores del Jardin SÓ10 - 
responden a la s i tuaoión socioecondmica y cultural que plantea 

un pais como el nuestro en donde l a  difusibn de una supereatrug 

tura educativa para consumir el a r t e  no se   considera  p r i o r i t a -  

r i a  desde los primeros  a5os de escolaridad.  
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&a masificacibn gemadada " de la ensefianza 

En las dltimas ddcadas nuestro pais ha conocido una inusi -  

tada expmsibn de centros  ocupacionales  auspiciados por  el E a t s  

do,   bajo la- t u t e l a  de l a  SEP, e l  DDF y el INBA en e l  caso de - 
l o s  espacios  especial izados en educacidn wtistica, siendo e l  - 
o b j e t i v o  principal e l  impartir carreras   tdcnicas ,   act ividades  - 
r e c r e a t i v a s  y cul tura les ,   serv ic ios   médicos ,  de or ientación - - 
fasi l iar ,  de guarderfa,   etc.   Observanos que las a r t e s   p l d s t i -  

cas se practivan en B i b l i o t e c a s  Públicas, Museos, Centros de -- 
Desarrollo Familiar, Centros de Canacitación para e l   T r a b a j o ,  - 
principalmente;  dichas inst i tuciones   se   encuentran en t o d o  e l  

t e r r i t o r i o  nacional  y s e  concent,ran  myoritariamente en e l  D.F., 

cons t i tuyhdose  en la forma mds inmediata y económica que 01 - 
Gobierno  proporciona al pueblo en un deseo ate- entablar  contac-  

t o  con la pldstica, entre   otras   act ividades .  

Para i l u s t r a r  de que' manera se difunde la pldat i ca  en este 

t i p o  de espacios  populares,  en llos meses de mayo, j u n i o  y j u l i o  

de 1985 aborde' como estudio de caso a uno de lugares que difun- 

de materias afines a las a r t e s  p18aticas tie una aanera un tanto  

s i s t e d t i c a  y que por s u  compleraentariedad se   considera  uno de 



los espacios &S coinpletos en 

el D.F. ex is ten  11 Centros de 

de Ca, jBcltaci6n,   distribuidos 

cuanto a plsstica se r e f i e r e .  ~ r ,  

EnseBanza Ocupacional y 11 Centrar; 

en 9 delegaciones pol i t icas ,  - - 
.. - 

entre   otros   centros  de ocupacibrt y entrenamiento que fund6 e l  - 
Estado, El que ocupa nuestra atencidn es e l  Centro de CapaoitE 

cidn No 2 5 ,  cuyos generales sons 

S e c r e t a r i a  de Eduoacibn a b l i u a ,  
Sub-Secretaria de Educaoibn e Inwestigaeibn  Tecnoldgfca, 
Direccidn General de Centros de Capacitacidn, 
Centro de Capacitacidn No. 2 5 ,  *Artesanias", 

Est6 ubicado en Mazatldn 10,  Col. Condesa,  M6xico, D.F. y 

l o s  cursos que imparte en su mayoria trimestralmente song 

Cerámica art i f icial  
Dise@ -$eesana3 
Eanealte a EWgo 
Jo yeria 
Vufíecas de tela 
Oleo  aplicado 
O r f  e b r e r h  
Ornamentacidn f l o r &  
Pirograbado 
Plásticos artesanales  
Repujado en piel  
Restaurac  idn art is t ica 
Talla en madera 
Dorado y estofado 
Estuches 
Pergamino 
Pinturas,  lacas y barniz 
Dibujo para dleo 
Modelado y moldes 



H i s t o r i a   d e l  
Dibujo e s p e c i f i c o  
Administración  artesanal 

ne val idez a n i v e l   t d c n i c o ,  ee n e c e s a r i o   a c r e d i t a r  como antece- 

dente las siguientes  materiaax 

Talla en madera 
Dibujo para dleo 
Jlbrado y estofado 
:dodelado y moldea 
Pinturas ,  lacas y barniz 

El objet ivo  pr imordial  d e l  centro es preparar  gente apta - 
para  realisar a r t e s a n i a s ,   e l  +m a t r a c t i v o  l o  constituye el - 
t i t d o  o f i c i a l  de Restaurador Tdicnico, que se puede conseguir - 
con el c e r t i f i c a d o  de Primaría como antecedente  académico, con 

medio tiempo dedicado a la escuela  o tan s d l o  unas horas al  d i a  

y una invoreibn  realmente baja. Si coaparamos los r e q u i s i t o s  - 
de estos  Centros  con l o e  demandados por las Escuelas de Inkcia- 

cidn Artistica o l a s  Escuela8  Superiores del INBA, que exigen - 
como antsceriente académico la Secundaria y la Preparatoria res- 

pectivamente,  observamos que e l  ingreso aO.qiJ.ellas escuelas ea 

mucho d s  a c c e s i b l e  al ;rueso de! 1~ población porque a d e d s  no 

exigen un exaaen de admisibn. 

/ 



Para  ingresar a l  Centro de Capacitación la edad  minima e s  

de 12 &os, l a  poblacidn  se  constituye de niETos, jóvenes  estu- 

diantes ,  amas de casa, viuda8,  trabajadores y jubilados;  en - 
el caao de las personas mayores e s  una constante  escuchar que - 
su  estancia en esta   escuela   representa  una ocupacidn d e l  tiempo 

l i b r e  retornando e l  gusto  por  alguna manualidad y especificarnen- 

t e  por la pintura que de jbvenea no pudieron practicar por l a  - 
incomprensidn familiar o p o r  l a  prioridad de otraa  aotividades 

como e l   t r a , b a j o ,  la profesibn o sencil lamente  los h i j o s  y e l  - 
t raba jo  domdstico que implica la reproduccidn familiar. En 108 

jóvenes  encontramos que e l  Cent:ro implica l a  posibilidad de un 

primer  contacto aon l a  pldgstica y c o h t h u a r  con  sus  eatd¡.os - 
"normales*'  dentro del   s istema  educativo  tradicional ,   nos encon- 

tramos en e s t e  grupo de informantes a dos aspirantes a ingresar 

a La Esmeralda  pero a l  s e r  rechazados una primera  vez toman - - 
dibujo y pintura en e l  Centro de Capacitacidn para enfrentar el. 

examen de admisibn p o r  segunda ocasibn. En términos  generales, 

l a  poblacidn que a s i s t e  al Centro de Capacitacidn  cuenta  con - 
medianos recursos econ6micos y cultura,les,  con  reducido capital 

Qfks t  ico. 
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El profesor  de dibujo del  %urn0 vespertino es miembro acti  

vo de @El J a r d h  d e l  Arte", e s t u d i ó   t r e s  aHos de pintura en una 

academia part icular ,   poster iormente  ingresó a La Esmeralda en - 
donde permanecid aHo y medio. Actualmente  comparte su tiempo - 
de pPdWc1dn  con e l  Centro y una preparatoria particdar. - 
Como 61 mismo dec lara ,  l a  o1,ase de dibujo que imparte est6  - - 
orientada a l o s  requerimentos  artesanales,  desplazando e l  en'@- 

que artistico a :letpar de que m 5046 de l a  a s i s t e n c i a   t i e n e  ints 
r6s en e l  dibujo y l a  p i n t u r a  como disciplinas pldsticas y no - 
como antecedente   ar tesanal ,  Zh l a  clase de d i b u j o   e l  material 

de t r a b a j o  quedd l i m i t a d o  a un cuaderno de papel  marquil la ,  y 

l g p i c e s  graduados  en e s c a l a s  H y B, c a r b o n c i l l o ,  gis blanco y - 
papel  minagris:  todos i g v d  en  cuanto a l  formato y a las pos ib i  

l ídades   t6onica8 ,  no hubo l a  invi tac idn  a improvisar o experi-  

mentar  con  otros  materiales.  LEZ dinhica  de c l a s e   c o n s i s t e   e n  

l a  c o p i a  de l&mfnas elaboradas  por e l  maestro y posteriormente 

l a  copia a l  n a t u r a l  de algunas ;jarras; todos  l o s  e j e r c i c i o s  d e l  

t r i m e s t r e  8e redujeron a des tacar  l a  proporcibn, áreas de l u z  y 

sombra, t e x t u r a  y e l  planteamiento  del   rostro   ba jo  un sistema - 
bastante   s is tem&tico a l  reso lver   con   reg la  y compds para r e a l i -  

ear un t r a z o  exacto y proporciorrado  en  detrimento de l a  l i b e r -  

t a d  de l i n e a ,  Be observacidn aguda de l  modelo natura l  y soluciz 

ne8 e s t é t i c a s  que pudiera  suscit ;ar  la  in terpre tac ibn  en e l  des& 

- 

- 
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r r o l l o  de l a  personalidad  p1ást:ica del  individuo, dando comb - 
resultado esquemas y no soluciones plásticasr ' A l  i n i c i o   d e l  - 
curso l a  real izacidn de l a  c o p i a  de  una jarra llevaba hasta - 
t r e s   c l a s e s  de dos horas  cada una, conforme ae adquirig .habili- 

dad Be redujo e l  tiempo a una sesión. De la comparaoidn de - -- 
e s t e  t i p o  de dindmica d e   c l a s e  con algunas facetas  del  aprendi- 

a a j e  de los esmeraldinos,  nos damos cuenta de que l o s  e j e r c i -  

cios j ads  durarfan tanto tiempo ya que s e  busca un t razo   l ibre  

y de calidad en .oposicibn a la :rigidee del centro de dapaoita- 

ciÓn; en e l   a r t e  se busca, como una reg la  de produccidn, la - 
divereidad en las soluciones e incluso ir d s  all6 de la  pro- 

puesta  del maestro. 

La c l a s e  de dleo e s t 6  marcada por e l  cumplimiento de una - 
s e r i e  de temas que no t ienen  es ' t i lo ,  medidas n i   f echas  de tern- 

nacidn,  generalmente se  e jecutan copias de cromos, l i b r o s ,  fote 

grafias o postales ,  no hay una c o p i a  del   natural :  l o a  temas a - 
desarrol lar  son bode&, p a i s a j , e ,  marina, motivo f loral  y un - 
motivo prehiepthico,  seguido par una se lecc idn   l ibre  que frecuw 

temente es otra c o p i a ,  Por el contrar io ,  en La Esmeralda l a  - 
copfa  de maestros d e l   a r t e   ~ n i v ~ e r s a l  se r e a l i z a  con f i n e s  d i d 6 2  

t icos  d s  que p o r  e l  heoho de imitar; a h  a d ,  eon pocos los - 
e j e r c i c i o s  de eete  t i p o  para da:r cabida a l a  i n i c i a t i v a  p a r t i -  



cular del  educando como un mecanismo que permita  desarrollar  la 

creatividad por medio de una d i s c i p l i n a  de trabajo y una bdaqus 

da de temas y soduciones para XLegar a l  e a t i l o  propio, r e g l a  - 
esenc ia l  en e l  quehacer  pldsticc:,  profesional y que no es obaer ... 
vada en e s t e   t i p o  de escuelas ds entretenimiento. 

En ninguna de las dos claaces s e   e s t a b l e c i ó  un BiatWK3 de - 
evaluacidn  numdrica, l o  importante e r a   r e a l i z a r  los e j e r c i c i o s  

y asist ir  con c ier ta   regular idad.  Los maestros  se pasean por - 
el t a l l e r  para corregir   posiblels   errores y or ientar  a l  alumno, 

o simplemente para d e c i r  "vas b:ien"; es &S& entre cornpaReraa - 
c a l i f i c a n  su produccidn de bonita,  agradable, preciosa,   bien - 
pintada, e t c . ,  terminos que en ; L a  Esmeralda sedan un insulto - 
si no se  respaldan en una raedn  objet iva corno la composicibn, - 

que l o s  esrneraldinos no buscan decorar  paredes sino dominar l a  

tdcnica  y desarro l lar  un concep'to para alcanzar l a  dist incidn y 

l a  consagrgcibn. 

De e s t e  modo concluimos que desde  hace t r e s  décadas e l  - 
Estado ha creado y subeidiado wn buen número de centros ocupa- 

cionales  y de oapacitacidn laboral en donde se adies t ra  folMlal 

e informalmente a miles de persmas. En estos  espacios las - - 



a r t e s  vi8uhle8,  principalmente :la pintura y e l  dibujo, han expe - 
rirnentado un gran impulso , en ,toda delegación p o l í t i c a  de l  D.F 

(monopolio de la  cultura en X6x:ico a peaar de los intentos de - 
d e s c e n t r a l i e a d n )   s e   l o c a l i z a n  un &imo de dos inatituciones 

de e s t e  t ipo  en donde casi nunca faltan l o s  cursos de dibujo y 

pintura .  

V i s t o  a8.i bien podriamoe pcansar que las ar tes   p lds t i cas  - 
han experimentado un proceso de democratieacidn  pedags'gica, de 

difusidn  cultural  y que e s t &  al alcance de todos l o s  que - - 
dese= abordarlas, pero, &de qud forma se difunde e l  arte? , -  - 
&con su6 objetivo 88  brindan  tantae  oportunidades?. E l  sndli- 

sis del  Centro de Capaoitacidn IJo. 25 revela  que acuede gente - 
Be todas las l a t i t u d e s ,  admite E% una poblacidn que f luctúa - - 
entre l o s  12 y l o s  55 aflos de eiia.d, e n t r e   e l l a  una huena parte  

80x1 a m 8  de c m a ,  jubilados y traba jadoree de medio tiempo; l a  

c l a s e  social predominante es l a  media y e l  nivel   escolar  prome- 

d i o  es la Secundaria. Estamos frente  una categorga que pode- 

mos denominar amateur,  pero ei p i n t o r  es e l  que p i n t a  con cler- 

t a  regularidad y disc ipl ina ,   b ien podemos decir  que algunas - - 
personas de estoa centros adoptan e l  o f i c i o ,  8610 que al no - - 
cubrir  o jugar l a s  reglae d e l  quehacer p l d s t i c o  emanadas del  - 
campo y e l  mercado, no se introducen a las instancias de compe- 



tenc ia   por  la legi t imacidn a r t b t i c a .  Restringitifndonos 8 las 

c l a s e s  de dibujo y b leo ,  es f6c:il a d v e r t i r  que e l   o b j e t i v o  dlt& 

m0 de 108 cursos 88 preparar buenos copistas en detrimento de - 
la creat ividad y la inves t igac ich   necesar ias  al quehacer p l&sf& 

co   profes ional ,  38 abandona la importancia de l a  historia de - 
l a  imagen ( b f o r m a c i b n ) ,  no se i?ornenta la experimentacidn con - 
d i v e r s a s   t é c n i c a s ,  materiales, Lemas, formas y todo aquello que 

conduce a la diversidad en l a  soIuci6n pldstica para encontrar 

un e s t i l o  propio. Se sigue cultivando el gusto por  los temas - 
t r a d i c i o n a l e s  y no abren  pautas para asimilar las  vanguardias - 
contenporáneas que constituyen 3.a "alta cultura'' que difundan - 
l o s  museos, l a s  galergas, 30s a d o n e s  y otros  eSpaCi68 de exhi- 

bic i& considerados sagrados para el a r t e .  La l abor  de investi L. 
gacidn,  experimentacibn,  informmibn y producclldn no c o n t i d a , -  

la gente termina su clase y se va a uasa sin comentar d s  nada, 

Cono vemos, esta forma de d i f u n d i r  el a r t e  es una forma- 

cidn e informaoibn de una cultura degradada,  destinada a estre- 

t e n e r ,  lo c u a l   e s  v&lido, ardlo que si de cultura s e  trata habrh 

que d i f u n d i r l a  de  una  manera completa para no. .reproducir l a  -- - 
desigualdad cultural al t r a n s m i t i r  una cultura incompleea y - - 
desvalorieada en e l  mercado por la falta de información y l a  - 



CONCLUSIONES 

Hemos establec ido que e l  Proceso  de  Profesionalizacidn -- 
Ins t i tuc ional izada  de las  A r t e s  P l d s t i c a s  en Ndxico se ubica en 

dos i n s t a n c i a s   e x p l i c a t i v a e t  la dindrnica prdpia y relativamen- 

t e  autdno del campo p l & t i c o ,  y las P o l i t i c a s   C u l t u r a l e s  de l  - 
Estado,  influenciadas a su vez por las condiciones  socioecondmi 

cas del momento h ia tdr ico  y las f luctuaciones   del   mrcado plds- 

t i c o ,  Desde l a  pespec t iva   de l  ()ampo y las reglas  del   quehacer 

a r t í s t i c o  la d e f i n i c i ó n  de un artista id&Qc?Tfofesional  que- 

da es tab lec ida  p o r  e l  habitus  fundamental que se constituyd -- 
junto a l a  autonomieacibn  del campo p l & s t i c o  en Mdxico a p a r t i r  

d e l  rnovimiento art ist ic0 de l o s  aiios 050. 

P 

La autonomieacidn de l o s  cftmpoe art is t ic08  se l l e v a  a cabo 

en  Europa de los siglos XVI y XVII con l o s  caxbios   soc ia lea  que 

introdujo l a  expansidn  del capitalismo y la l i b e r a c f d n   c u l t u r a l  

burguesa, m Mdxico el campo de l a s  a r t e s  plásticas encuentra 

su  proceso de autoninizacidn  con la const i tucidn de una dindrni- 

ca d i r i g i d a  por l a  oposicidn y a l i a n z a  en l a  conservacidn y -- 
lucha del poder legit imador y de cornercializacidn a mediados de 

l a  década de 1950 y que finalmente Be f o r t a l e c e  en los '60, con 

un pdblico consumidOr const i tuido por l a  emergente c l a s e  media 
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y la é l i t e ,  que acudfan a los museos y g a l e r f a s  en expansidn - 
para reafirmar  su podergo e c o n h i c o  y c u l t u r a l .  LC?, preocupa- 

cidn  fundamental de la competencia en e l  campo  no era   tanto  & 
d e c i r  sino - c8mo dec i r lo ,  para d i f e r e n c i a r  e l   e s t i l o  propio y - 
ganar un espacio en e l  mercado :y en l a  6 l i . Q  artfst ica e in te -  

lectual, que d e f i n f a  e l  acontecer cultural de la nación. 

De estaigeneracidn de l a  ntputraH ee confomnd l a  paanta - 
docente que al imentarfa a La Eanaeralda con sus conceptos de lo 

que ea  vglido a no en l a  pl6stic:a contemporánea, a l a  vez,  de - 
una forma subjetiva  pero  obedeciendo a intereses o b j e t i v o s ,  - - 
transmiW0 l a s  r e g l a s  del quehacer   a r t i s t i co   profes ional ,  prac- 

ticadas en l a  lucha por la legi t imaci6n y e l  poder de reconocer 

l o a  nodos de hacer a r t e  que s e  alponen y se a g r e e  en l a  sirnbo- 

l o g i a  p o r  medio de r e l a c i o n e s   m a t e r i d e s  y s o c i a l e s  válidas -- 
para l a  dinámica del campo p l d s t i c o .  De e s t e  modo l a  escuela - 
reproduce la ideo logia   romht ica  e indiv idual i s ta  de l o a  produg 

t o r e s   p l 6 s t i c o a ;  l a  Esmeralda  enseaa que e l   a r t e  no es s d l o  - - 
t é c n i c a ,  s e  sabe que c r e a r  es imaginación y que para imaginar - 
hay que t e n e r   l i b e r t a d .  



Ita escuela de arte  en los '80 es  heredera del movimiento - 
de  autonomizacibn  del  campo,  de sus formas de concebir  el a r t e  

y BU comercializacidn, ya que tiene como maestros  aquellos - - 
productores  que se han encargado Be transmitir  como  informacibn 

duradera  el  habitus  fundamental a todo  artista  pldsticoj e'b - 
cual e s t 6  consituido  por  reglas  para  las  pdcticas y por modos 

de percepcidn  que han encontrado  los  medios  propicios  para su - 
reproduccidn,  permite la convergencia y la oposicidn  apoyadas - 
por  discursos  ideológicos  justificadores  de  posiciones y funcig 

nes ante el eatado de -produccid:n y de  relaciones en e l  campo - 
artistico,  ante  el  arte  mismo y de  date  frente a la sociedad en 

su conjunto. Por  esto  quienes  en  realidad  imprimen  el  conteni- 

do a loa procesos  de ensefíanea-aprendizaje en La Eameralda  son 

l o s  maestros-productores, que  surgen  en  el  campo  pldatico en - 
los '50, '60, 3 '70 cuyos  preoeptoa  estdticos no tienen  que - 
ver  con las currfculas  caducae n i  con la reqlamentacih  que ha 

introducido la burocracia  educativa en el  proceso de profesiong 

lizacidn inetitucianalizada de la enseilanea plástica como un - 
proceso de formacidn de productores pl&ticoe. 

En cambio, desde la perspectiva  burocrdtica,  el  productor 

pldstico  que se procesa en las instituciones  educativas  subsi- 

diadas por el Estado, se ha conformdo en un profesionista de - 
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acuerdo a la evolucriÓn de la credencial  eduoativa y con los cag 

bios  estructurales  que el espacio de ensefíanea ha experimentado 

desde su apertura. Esta  profeaionalieacidn  institucíonalizada 

introdujo un control  burocrdtico  cada  vez d s  estrecho en la - 
selectividad  para el ingreso,  en la promoción  de los grados aca *. 

démicos y en los requisitos  para la titulacidn;  condiciones  que 

nada  tienen  que  ver  con las reglas  establecidas por el campo - 
para la producción y formación de pid&@5 profesionales y que 

desde  el  punto  de  vista  de las condiciones  subjetivas  (deriva- 

das  de  condiciones  objetivas  de la misma  producci6n  como  el - 
estilo  de  vida y la "libertad"  de  criterios  para  solucionar)  se 

contradicen  con l a s  disposiciones  burocráticas;  por lo que  se - 
crea un aparente cao8 en las escuelas de arte  pero  que  en real& 

dad es el reeultado  del  aprovechamiento  de la relativa  autono- 

d a  que  tienen como espacio  en  donde  se  procesa un tipo partic& 

lar de  productores  de  sfmbolos  que  conaume la sociedad de mane- 

ra diferencial  de  acuerdo al capital  econbmico y cultural, este 

dltirno transmit ; iao  como  herencia  de algunas familia3 de *'buen - 
gusto y alta cultura", debido ~ 3 .  que  el Estado se ha desentendi- 

do de  inculcar  desde la enseñanza  básica la información para - 
descifrar los cddigos  estdticos e inculcar  los  hábitos de consu - 
m0 del  arte  que  pretende  difundir  en sus espacios  baratos, ya - 
que la distinción  continda (sobre todo  en los conciertos  en - - 
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dende en ooasiones e l   b o l e t o  so'brepaaa un sueldo mfnimo) es ta -  

bleciendo una f r o n t e r a   e n t r e  l a : ~  c lases   populares ,   los  aectoree 

medios ilustrad.os  pero  con  recursos l imi tados  y l a  6 l i t e  econb- 

mica. 

El quehacer  pldstico asume la inportancia de l a  p a r t i c i p a -  

c i d n   e s t a t a l  en l o  r e f e r e n t e  al subsidio material v ia presupuea 

t o ,  en l o s  prernios y espacios ,  pero lo dec is ivo  en l a  f o r m c i d n  

de productores p l d s t i c o s  e s t $  dado p o r  l a  transmisibn de las - 
p r g c t i c a s ,  laa  percepciones  cul-turales y e o t g t i c a s  emanadas d e l  

campo y transmitidas como i n f o r m c i b n  a l o s  alumoa de las - - 
escuelas  de ar te .  En todo caso s e   s u s c i t a  una complicidad - - 
e n t r e  artistas consagrados e i m t a n c i a s  gubernamentales que - 
respaldadas en el reconocimiento aumentan poder e l  poder l e s i t k ;  

mador que ya po8eefl los consagrados,  encargados de evaluar y - 
sos tener  una determinada manera de concepcidn  estét ica  que pre- 

mia e l  Estado a travds de concwrsos  diveraos,  becas,  homenajes, 

publicaciones,  programas de ' fe)evisidn y radiofrh icos ,   e t c .  - 
Esta part ic ipacidn gubernamentaIL en nl desenvolvimiento  del - - 
arte está   directamente   re lac ionada en s u  magnitud a los proce- 

so8 econ6micoa y en las manera8 a las r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  der& 

vadas  del modo de producción  capital ista  dependiente:   ain embag 

go, en ocasiones s e  crean  coyunturas que dejan  entrever l a  - - 
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ausencia de consenso en las p o l i t i c a s  hegemdnicas y l o s  mecanis- 

mos de d i s t r f b w i d n  de la r iqueza  entre  l o s  d i f e r e n t e s   s e c t o r e e  

de c l a s e ,  en loa que el a r t e  ha intervenido  creando  alianzas - 
con  otros  movimientos &m&&!f&, y a3 i n t e r i o r   d e l  campo, - - 
reformulaado las re lac iones  de produccidn,  distribucibn y conaE 

I 

mo de la obra pldsticla, como ocurr ía  en e l  " a r t e  c a l l e j e r o "  de 

l o s  7O?s y el movmiento e s t u d i a n t i l  CEA en l o s  dltimos mios. - 
. .. 

A l o s  acontecinientos  p o l i t i c o s  y econdmicoa hay que aunar 

l o a   a v a n c e s   c i e n t í f i c o s  y tecnoldqicos que influyen  decisivameg 

t e  en la producción de i d g e n e s   v i s u a l e s  y en su   d is t r ibuc ibn ,  

como ocurre  con l a  introduccidn de la computadora, 10s micro- 

c i r c u i t o s ,  las  fibree bpt icaa ,  el desubrimiento de nuevos mate- 

r iales f a c t i b l e s  de introduoirse en la elaboración de imágenes 

pldstioas, e t c , ;  asi mismo la di,fisibn del  diaeiio gráfico i n t e r  

viene en los hdbitos de consumo m s i f i c a d o  que con dichos  avarr- 

ces provee de imágenes  novedosas y comprensibles a las  mayorfas, 

en oposicidn al ca.mpo plástico e l   c u a l   c r e a  y r e c r e a  tmágenea - 
oada. vez d s  complejas que consumo un pdblico enterado que - - 
adquiere   ar te  como prueba de su. conocimiento,  de buen gusto - - 
j u s t i f i c a d o r  de la distribución.  desigual de la riqueza,  E I j u e -  

go de i n t e r e s e s  que introducen , por ejemplo, l o s  nuevos mece- 

nas empresariales .y las innovaciones  tecnoldgicas y e a t e t i c a s  - 
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que hemos c i t a d o ,  conllevan la reformulacidn de las re lac ione8  

m a t e r i a l e s ,   s o c i a l e s  y de rnercadotecnica al i n t e r i o r   d e l  campo; 

el comportamiento  de e s t o s  nuevos  agentes y reacomodos en las  - 
re lac iones  no son  explicadas por Bourdieu en BU teoria de los - 
Campos I n t e l e c t u a l e s ,  por lo que hemos anpliado el esquema al - 
r e l a c i o n a r   e l  comportarnietlto d e l  campo este ' t ico  con  otos campos 

y fendmenos de l a  sociedad, tampoco e x p l i c a  l a  divulgación a - 
vecee  maaificada  del  "arte  culto".  A d e d s ,  en el caso mexica- 

no no podemos e s t a b l e c e r  una correspondencia   vert ical   entre  al 

capital económico y el capital c u l t u r a l  ya que no ha dosarrollz 

do una c l a s e   d n i c a  en e l  poder mi en la producción de l a  cultu- 

ra. EI. campo p o l i t i c o ,  e l  campo econdmico y e l  campo c u l t u r a l  

i n t e r a c t h  pero dan cabida a una r e l a t i v a  autonomía  incorpo- 

rando como agentes d k 6 -  cSectores   socia les ;  en p a r t i c u l a r ,  

La Esmeralda. y el Campo Plgstfco se nutren de individuos de las 

c l a s e s  medías y de pequenos  burgueses, cuyas aspiraciones son - 
recontextualizadas y mediatizadas por el camyo, ya que h e  - - 
determinaciones ligadas a l a  pertenencia de c l a s e  de migen - - 
pierden  progresivamente su peso en benef i c io  de las detarnina- 

c iones  artisticas que constituyen  su  retraduccibn;  experimntan 

un desclasamiento en sus fntereaes  por  medio d e l  mercado da d l &  

t e  que consume finalmente la obra. 



222 

Retornando  el  proceso de profesionalieacidn  inatitucionali- 

eada de La Esmeralda y sus efectos,  sabenos  que  el  dltimo  cam- 

bio de qados acad6micos 6eIkd a & como una  respuesta al 

fendmeno do desvalorieacidn de la  credencial  educativa de la - 
escuela frente al mercado de trabajo  oficial y ante la competer? 

cia  con  la  Licenciatura que la UNAN tenia en m e s  Pldsticas, - 
ahora  Artes  Visuelos,  hacia una década  atrde.  Por  otro lado, - 
era  necesario  dzr una definicidn  clara de la escolaridad ya que 

631 se trata da WE escuela de estudios  superiores  no  podia  tener 

como antececiento el nivel medio (Secundaria), o se  elevaba a - 
Licenciatura o se reducia  a la escala de escuelas  Tecniccls; - - 
adeds ,  no justificaba l a s  erogaciones  del  gasto  pdblico m e r -  

tido en La Esaeralda como escuela  superior, al mismo tiempo que 

la tabulacidn de rnaestros y trabajadores se veían  beneficiados 

al e l e v a r  l o s  sueldos y las  prestaciones al nivel de las escue- 

las superiores como e l  IPN, la ENAH y la UAM, con las  cuales se 

ha  buscado  la  honologacidn  salarfal. 

Los objetivos que  establecid  con  el  nuevo  grado de Licen- 

ciatura  fue a n t e  todo, se  dijo en el  discurso  oficial,  elevar - 
el nivel acade'mico a traves de la formación de alunmora  conecien_ 

tea de y las  Artes  Plásticas eon una actividad  profesional y - 
no un entretenimiento, a la. par se hacia  necesario el reconoci- 

miento do la plastica como el producto de un profesionista. - 



Se in t rodujeron   mter ias  te6ric:zs y humanisticas para fomentar 

e l  desarrol lo  de una c u l t w a   g e n e r a l ,  de un marco conceptud y 

tedr ico  propio a t o d a  LicenciattxraJ 88 implant6  como r e q u i s i t o  

de t i t u l a c i d n  ILL? servicio social y la  elaboración de una t e a i s ,  

l o s  cuales es t& en glen0 procesa de definicio'n y adaptación a l  

p e r f i l   p r o f e s i o n a l  de los esrneraldinos. Se pretende provocar 

una a c t i t u d  reflexiva y tuna p l u r a l i d a d  de conceptos que amplien 

el panoram p l d s t i c o  y cultural d e l  educando pero en los planes 

de estudio EO existen ,ueo;wisrnoo claros para e l  logro do e s t o s  

o b j e t i v o s ,  taS. ex-px%oncia se da d s  bien a r w e r s  personal 88 

une ensel?iarma que se motiva on parte por La figura de2 maeetro- 

a r t i s t a .  ( i rnpl ic i tmente ,  por e : ~  grado de su reconocimiento, - 
rerancionado Q su ve:: por el mercado) En una palabra, la Licen- 

ciattnrEt en A r t e s  Pl8stica.s en el IPJ73A se i n t rodu jo  & i n  unx - - 
superestructura  educativa adecuada al nuevo grado académico y - 
los cambios sdle se dieron a nivel  d e l  disc~zreo   jus t i f i cador  y 

en l a  tntroOuccióP; do necsn~smora más cerrados de se lecc idn ,  - - 
promocidn y t i t t a a c i b n .  

A efectos  del desarrollo p l ~ d s t i c o ,  lar. Licenciatura no - - 
garantiza un mayor a2rendiza je ,  no la credencial  antecede el - 
e 'xi to ,  e l  cual estd determinado por la c a l i f i c a c i d n  que adquie- 

re una buena propueRta es te ' t i ca  en los mecanismo8 de IegAtima- 
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cidn  ideológica  via exposiciones,  premios,  homenaJes,  becas, - 
publ icac iones ,   e t c  y por e l  valor creado en el mercado d e l  - - 
a r t e ,  por las redes de re lao iones   aoc ia les  y publicitarias, en 

donde intervienen  activamente l o s  curadores de a r t e  como los - 
galeros ,  musebgrafos y o r f t i c o e .  Hemos asumido que m una - - 
escuela en donde e8 imprescindible l a  coex is tenc ia  de una p l m -  

lidad concentural  y de nodos de h a c e r   a r t e  no existe una eduea- 

cidn formal, de donde cobra  importancia el p e r f i l   d e l  maestro - 
ya que de hecho l a  supervivencia y l o s  grados de adaptacidn a l  

"ambientet* de La Esmeralda  -subproducto de las formas s o c i a l e s ,  

de competencia y de produccidn  del campo-, e s t d  dado por la - - 
d i s t a n c i a  que e x i s t e   e n t r e  e l  capital econdmico y sobre todo e l  

capital c u l t u r a l  heredado  por l a  familia y e l  Hhabitus*''  creado 

Y racraado ,en e l  campo, 

Revisarnos por medio de estudios de caso que los aspirantes  

a l a  Esmeralda  traen muy diferente  información y f'ormacibn pl& 

t i c a ;  por o t r o  lado,  en el examen de admisión  intervienen maes- 

tros con  diferentes  ooncegtos y s e   e v a d a  ba jo  diversos cr i te-  

rios,  con l o  que no s e   e s t a n d a r i z a   e l  t i p o  de gente que entra  - 
en la escuela.  La mayor parte  eetudia a r t e  en contra de la - - 
determinación  familiar  porque en los sec torea  medios se fomenta 

e l   a r t e  como un entretenimiento y un adorno, pero no ven  en l a  



profesidn pl6sti.ca d e l  hijo  una actividad rent8b le  que le p e a -  

t a  e l  sustento y l a  movilidad s o c i a l ;   e s t e   c r i t e r i o  se acentda 

entre  d s  d i s t a n c i a   e x i s t e   e n t r e  l a  informacibn  del campo y el 

capl-td cultural de la f a n i l i a ,   P o r   l o  que l o s  artistas en - 
M6xico se forman  en contracorriente,   desde la negacidn  de l a  - 
familia hacia la adopcibn de la c r e a c i 6 n   e s t d t i e a  como profe-. 

s idn y luego enfrentando los recluerimentoe  econdmicos y socia- 

les que la produccidn y s u  promocibn requieren4  tiempo p a r a  - 
hacer,   traducido en un oc io   c rea t ivo  muchas veces no remunera- 

ble a corto  plazo,  experimentacfdn e informacidh que se reduce 

cuando e 1  productor t iene que trabajar en cuest iones   a jenas  a l  

a r t e :   d a t e   e s  un proceso  productivo que requiere  de m espacio- 

ta l l e r ,  equipo,  materiales y un capital econdmico para echar a 

andar l a  produccidn  continua, a d  como una red de re lac iones  - 
sociales para  p r o m w r  y comercia l iear  l a  firma-obra. 

-- p t e  facp?m a M ~%srtlg:ra~& patm perteociona~ ltca - 
ca y aprender a hacer ''bien" las co8as de acuerdo a una acade- 

mia cldsica de copia   de l   na tura l ,  o t r o s  ingresan p o r  e l  espa- 

c i o  para hacer y d e s a r r o l l a r s e ,  motivados por  e l  encuentro de - 
un ambiente  favorable a l  desarro l lo  de l a  creat ividad y l e  - - 
d i s e r t a c i b n ,  por el intercambio de te'cnicas y conceptos que - - 
arnplian la perspectiva de l a s  p o s i b i l i d a d e s ,  pi la vez que se - 
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convive  con  gente que  comparte 01 in ter& co& aet la plgstica. 

En una palabra, se   ve  en La Esmeralda un espacio de interrela- .  

c iones   soc ia les  y conceptuales  capaz de tranemit ir  y reprodu- 

c i r  las reglas  del   quehacer p l & s t i c o ,  ea tab lece   los  rnecaniemos 

para la consagracídn y comercializacidn de la obra corn9 parte - 
de l a  formacidn  del  alumno-productor, es entonces un espacio - 
p a r a  hacer y relacionarse.  

Considerando l o  anterior  establecemos como un requis i to  - 
indispensable en e l   a n d l i s i s  de toda escuela de a r t e  no 8610 BU 

funcibn  conservadora y de transmisidn  del  conocimiento  legitimg 

do y monopolizado por e l  espaci.0  educativo y BU -tia a n t e  - 
el mercado o f i c i a l  que represenLta l a  credencial ,  eino tambíen - 
y sobre  todo como un espacio de soc ia l izac idn  en donde se - - 
adquieren las act i tudes   subjet ivas  que t ienen que ver  con lars - 
condiciones  materiales y soc ia1 .e~  que intervienen en l a  produa- 

c ibn ,   d i s t r ibuc idn  y consumo de! l a  obra de a r t e .  El ingreeo a 

l a  escuela conduce casi inmediatamente a la adquisicidn de una 

identidad de productor  pldstico  profesional,   traducible a la - 
pose de artista,  a l  reconocer et i n t e r i o r i z a r  de una m e r a  - - 
inconsciente  prdcticas  ClasifiC:abl8S y clasificadoras de l o s  - 
h á b i t o 8  de consumo c u l t u r a l  en l a  formacidn de un e s t i l o  de - - 
vida, como una prolongacidn de las caracter is t icaa   propias   del  



quehacer   p l ss t i co ,  que propic ia ,  como dicen l o s  esmeraldinos, - 
que "nos demos cuenta a distancia qui&  es  un artista aún sin - 
conocerlo", como s i  se olfatearan.  A h  los  productores ~ $ 8  - .. 
ro&ticoa y f a l t o s  de toda humildad, resguardados en su Coraea 

de genial idad,  que declaran no haber  aprendido nada de nuevo - 
t&nicamente,  admiten haber deearrollado una mayor capacidad - 
para v e r  el a r t e  en base a elern.entos p lds t i cos  como la l h e a ,  - 
la composicidn, e l   e q u i l i b r i o ,  e l  espacio ,  la lug, el dibujo ,  - 
e l  c o l o r ,  ;La forma, e t a ,  desde una v i s i d n   h i s t d r i c a  de l a  ism- 

gen y desde l a  perspect iva   del  rnercadot gracias a la diversidad 

de conceptos s e  han visto notivados O revisar  conocimiento en - 
l i b r o s  y publicaciones,  a v i s i t a r  continuamente museos y gale-  

rfas; han rec ib ido  l a  i n v i t a c i h  a inves t igar  y experimentar en 

la t e d t i c a  , los materia les  y las soluciones ,   todo  esto  en un 

ambiente  propicio que va d e s a r r o l l a n d o   e l   e j e r c i c i o  de la crea-  

tividad entendida como l a  búsqueda a t r a d e   d e l   t r a b a j o   c o n s t q  

t e  l levado a l  punto culminante  de una produccidn que d i s t i n g a  - 
a l  creador gracias a la innovac:ibn en l a  imagen, l a  t e d t i c a ,  - 
en las soluciones ,  en los r e c w s o s ,  en e l  concepto; es  d e c i r ,  - 
en el e s t i l o  de hacer  dentro de! un modo determinado  de  producir 

a r t e ,  válido para nuestro  tiempo y l a s  condiciones  del  mercado. 
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