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RESUMEN: 

El arte dialoga con múltiples paradigmas desde una óptica particular, dicho diálogo lo constituye 

como espacio de producción de conocimiento. En este sentido, una propuesta académica destinada 

a la producción artística, tiene que partir de la confluencia entre arte,  ciencia y tecnología, la cual se 

proyecte hacia una serie de especializaciones o campos de conocimiento en donde la tecnología 

sea un elemento que colabore y potencie, o bien, que logre ampliar públicos y discursos en el 

espacio y el tiempo. Bajo el planteamiento anterior, los espacios académicos para la danza en 

México apoyan esta significación nacional con programas de estudio variando en temáticas y 

niveles educativos, ofertado tanto por instituciones privadas como públicas. Sin embargo, se ha 

identificado un vacío importante en la formación de profesionistas que permita profundizar en 

temas contemporáneos, particularmente aquellos que abordan el uso y creación con lenguajes 

tecnológicos, donde se cuestionen y analicen las diversas posibilidades que las herramientas 

digitales ofrecen actualmente a la creación. En México, son pocos los programas académicos 

que integran de manera formal el estudio y exploración de la relación entre la danza y los medios 

electrónicos. Los especialistas mexicanos en estos temas, se han formado en el extranjero y 

otros más de manera autodidacta, de ahí la necesidad de contar con una propuesta de formación 

académica que involucre de manera directa la creación con el uso de nuevas tecnologías. Este 

artículo expone el desarrollo curricular de la Especialización en Danza y Mediación Tecnológica, 

diseñado por la Dirección de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

como una alternativa a la situación expuesta en el párrafo anterior. La intención es que tanto 

artistas, creadores, investigadores, académicos, ingenieros, entre otros profesionistas, puedan 

profundizar de manera interisciplinaria, en la creación dancística, con herramientas tanto teóricas 

como prácticas en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al arte. La especialización en Danza 

y Mediación Tecnológica plantea en este sentido, un espacio académico de tipo profesionalizante, 

así como un lugar de confluencia de diversos actores sociales para la producción escénica, con 

la intención de crear nuevos circuitos multidisciplinarios para el arte. 
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RESUMO: 

A Arte conversa com vários paradigmas do ponto de vista particular, tal diálogo se constitui como 

espaço de produção de conhecimento. A este respeito, uma proposta acadêmica à produção 

artística, deve partir da confluência entre arte, ciência e tecnologia, que é projetada em uma 

série de especializações ou campos do conhecimento onde a tecnologia é um elemento que 

colabora e capacita, ou ainda, que consegue expandir discursos públicos e no espaço e no 

tempo. Sob a abordagem anterior, espaços acadêmicos para a dança no México apoiar esta 

importância nacional com variados temas curriculares e níveis educacionais oferecidos por 

ambas as instituições públicas e privadas. No entanto, nós identificamos uma lacuna importante 

na formação de profissionais em prol de questões contemporâneas, particularmente aqueles 

que abordam o uso e criação com linguagens tecnológicas, na qual se questiona e analisa as 

diversas possibilidades que as ferramentas digitais oferecem atualmente criação . No México, 

apenas alguns programas acadêmicos que integram formalmente o estudo e exploração da relação 

entre dança e mídia eletrônica. Os especialistas mexicanos nesse campo foram formados no 
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⁄INTRODUCCIÓN

las artes han sido influidas desde su origen por las téc-

nicas y tecnologías que ha tenido el artista a su alcance para su representación 

y consumo, desde un contexto que determina a la misma creación artística. Los 

cambios acelerados de la última década del siglo XX , así como la casi década 

y media del XXI, marcan sin duda una tendencia futura para las disciplinas ar-

tísticas, esto es, un  nuevo escenario para el desarrollo de las artes, generando 

nuevos conocimientos, no sólo para acceder al mundo de la experimentación 

y producción simbólica de creación, sino además, para dimensionar la necesi-

dad de trasformación social a partir de su propia subjetividad y de un conoci-

miento que le permita al artista, trascender los límites de la estética imperante 

(CASTILLO, 2014).

exterior e outros são auto-didatas, daí a necessidade de contar com uma proposta de formação 

acadêmica que envolva de maneira direta a criação com o uso de novas tecnologias. Este artigo 

discute o desenvolvimento curricular de especialização em Dança e Mediação Tecnológica, 

concebido pelo Departamento de Dança da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), 

como uma alternativa para a situação descrita no parágrafo anterior. A intenção é que ambos os 

artistas, criadores, pesquisadores, acadêmicos, engenheiros, entre outros profissionais, possam 

aprofundar de forma interisciplinara criação de dança tanto com ferramentas teóricas como 

práticas no uso de novas tecnologias aplicadas à arte. A especialização em Dança e Mediação 

Tecnológica surge neste sentido, um espaço acadêmico no formato profissionalizante, bem como 

um lugar de confluência de diversos atores sociais para a produção cênica com a intenção de criar 

novos circuitos artísticos multidisciplinares.

Palavras-chave: 
Dance e mediação 
tecnológica no México. 
Criação em dança. 
Profissionalização nas 
Artes. Formação em dança 
no México. Universidade 
Nacional Autônoma do 
México.
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Un marco de referencia para la mejor comprensión de la estética y su relación 

con el arte en el siglo XXI, se puede realizar a través de la relación entre la cre-

ación artística y las nuevas tecnologías “las técnicas electrónicas para producir 

y reproducir imágenes y sonidos han influenciado la forma en que los artistas 

reflexionan acerca de cuestiones estéticas y amplían la creación y distribución 

del arte, incluyendo sus manifestaciones como código, como una imagen en un 

monitor y como un objeto” (SHANKEN, 2013).

En la actualidad, la formación artística demanda especialistas que puedan inter-

venir en la realidad que se desenvuelve, para generar proyectos y estudios sobre 

diversas disciplinas artísticas. El contexto social actual apunta al cambio para-

digmático en los modelos de desarrollo donde la producción artística se amplía 

y con ello la emergencia de nuevas y múltiples relaciones entre las disciplinas. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la incursión de las tecnologías electrónicas e 

informáticas al ámbito de la creación. Estos dos elementos: multidisciplinariedad 

y cambio tecnológico, hacen necesaria la formación de especialistas que puedan 

obtener herramientas teóricas, metodológicas y prácticas, así como espacios 

de reflexión para la creación artística, donde se promueva la confluencia de 

diversos profesionales.

La Dirección de Danza de la UNAM, diseñó en este sentido, la Especialización en 

Danza y Mediación Tecnológica la cual se formuló como un espacio académi-

co profesionalizante, un lugar de articulación de diversos actores sociales para 

la producción escénica vanguardista. Otra intención que motivó el desarrollo 

curricular de esta especialización, fue la de crear nuevos circuitos académicos 

multidisciplinarios para la investigación del arte, donde los creadores, investiga-

dores, científicos e ingenieros interesados en el tema, pudieran desarrollar ideas 

revolucionarias y por tanto, estén mejor preparados para insertarse en los nuevos 

mercados culturales y de artes escénicas.

365 REPERT. Salvador, 
ano 20, n.28, 

p.362-375, 
2017.1



⁄ANTECEDENTES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN DANZA Y 
MEDIACIÓN TECNOLÓGICA

A mediados del siglo XX se crea en México el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, espacio en el que se fue consolidando la 

educación artística y que a la fecha cuenta con 12 centros de educación artística 

a nivel medio y medio superior1 y de 12 escuelas de educación artística a nivel 

superior.2 En la segunda mitad de esa centuria, la oferta de enseñanza de las 

disciplinas artísticas creció. A la educación artística tradicional (danza, teatro, 

artes pláticas y música), se agregó el estudio del diseño, del urbanismo, de las 

artesanías, de la fotografía, de la etnomusicología, de la etnodanza, la laudería y el 

cine (DURÁN, 1998),  entre otros campos de conocimiento que fueron surgiendo, 

básicamente, por los cambios tecnológicos, como sucede hoy en día. 

Ramos (2009) coincide con Durán (1998) en que la institucionalización de la 

formación dancística en nuestro país, es desigual en comparación con la for-

mación en otras artes, como la música, la pintura o la literatura, que ya gozaban 

de una legitimación social. En este sentido, la profesionalización de la danza en 

nuestro país, de acuerdo a Ferreiro (1996), tiene dos antecedentes importantes: 

la conciencia nacionalista, es decir la necesidad de crear un género dancístico 

propio con proyección universal, que llegara al pueblo y retomara los elementos 

sustantivos de la danza culta, el ejemplo por antonomasia de esta situación es 

la presentación que realizó en 1919 Ana Pavlova al bailar el Jarabe Tapatío sobre 

puntas. Lo anterior quiere decir que el motor de la formación de bailarines, docen-

tes y coreógrafos tenía la intención de construir una identidad propia de la danza 

mexicana en oposición a las técnicas rusa e italiana que tenían más influencia en 

el contexto mexicano de ese tiempo (RAMOS, 2009).

El segundo antecedente se refiere al compromiso expresado por José Vasconcelos 

en 1921, de dar impulso a la danza en las escuelas, de rescatar, conservar y difundir 

las danzas regionales e indígenas a través de las misiones culturales. Con el tiem-

po, esta visión nacionalista se conjugó con la entrada de nuevas corrientes y gé-

neros dancísticos como la danza contemporánea. Tales cambios, se concretaron 

1 CEDART Frida Kahlo, 
Luis Spota Saavedra, 
Diego Rivera, Miguel 
Bernal Jiménez (Morelia), 
Juan Rulfo (Colima), 
Miguel Cabrera (Oaxaca), 
Ignacio Marino de las 
Casas (Querétaro), Emilio 
Abreu Gómez (Mérida), 
José Eduardo Pierson 
(Hermosillo), David Alfaro 
Siqueiros (Chihuahua), 
José Clemente Orozco 
(Guadalajara), Alfonso 
Reyes (Monterrey).

2 Conservatorio 
Nacional de Música, 
Escuela Superior de 
Música, Escuela de 
Laudería, Escuela Superior 
de Música y Danza de 
Monterrey, Escuela de 
Diseño, Escuela Nacional 
de Pintura, Grabado y 
Escultura La Esmeralda, 
Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea, 
Escuela Nacional de Danza 
Folklórica, Centro de 
Investigación Coreográfica, 
Academia de la Danza 
Mexicana, Escuela 
Nacional de Danza Nellie y 
Gloria Campobello, Escuela 
Nacional de Arte Teatral.
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básicamente porque los artistas se formaban en el extranjero promoviendo el 

intercambio entre técnicas dancísticas. Con el paso del tiempo esta situación 

se fue intensificando y posteriormente acelerando con la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Lo anterior cobra sentido si entendemos a la globalización como contexto que 

permea todos los órdenes de lo social, incluidas las artes y entre ellas la danza, 

de ahí que suponga un momento de inflexión que potencia el intercambio entre 

las disciplinas artísticas y borra sus límites tradicionales, al tiempo que expan-

de las posibilidades de creación artística debido a los avances tecnológicos. 

Este aspecto justifica de manera sustancial la creación de la Especialización en 

Danza y Mediación Tecnológica de la UNAM, porque logra ofrecer herramientas 

y espacios de reflexión a la comunidad artística para su profesionalización, re-

conociendo la experiencia acumulada del gremio y otorgando la posibilidad de 

continuar estudios profesionales que les resulten pertinentes para enfrentar el 

contexto antes descrito.

Finalmente, es necesario señalar como antecedente directo de esta especializa-

ción, la intervención performática y telemática que se llevó a cabo en las instala-

ciones de la Dirección de Danza de la UNAM, durante el mes de octubre de 2013. 

El proyecto titulado “Embodied in varios Darmstad 58” conjuntó a tres grupos 

de artistas e ingenieros  de Brasil, España y México para explorar a través de los 

nuevos territorios virtuales, un proceso de creación colectiva y multidisciplinaria, 

el cual fue apoyado por Iberescena y auspiciado por la Coordinación de Difusión 

Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Danza. 

La experiencia generó intercambios significativos de conocimientos, de ideas, 

de lenguajes y de conceptos desde un campo multirreferencial. Los retos y de-

safíos que implicó el uso de medios y tecnologías para la creación artística a 

distancia y la necesidad de contar tanto con especialistas como con personal 

operativo capacitado para operación y logística, llevó a la Dirección de Danza a 

generar procesos de formación antes de incorporarse al proceso de producción 

Telemática. Se llevó a cabo el curso taller “Arte en red-conceptos, estéticas y 

tecnologías de danza telemática” impartido por la Dra. Ivani Santana, adscrita a 

la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía, en ese mismo año, 
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de ahí que dicha experiencia formativa sea punto de partida e inspiración de esta 

propuesta. Es importante señalar que la producción del proyecto se llevó a cabo 

en colaboración con el Posgrado en Artes Escénicas de la Escuela de Bellas Artes 

de la Universidad Federal de Bahía en Brasil en donde se ha desarrollado esta 

vertiente de Danza Telemática como forma de creación en Red.

En el marco de este intercambio, se apuntala como antecedente directo, la ase-

soría que la Dra. Santana realizó definiendo los elementos centrales del mapa 

curricular que con sus modificaciones y ajustes necesarios que hoy conforman 

la especialización.

Es de llamar la atención que al día de hoy la UNAM no cuente con ningún programa 

de formación en licenciatura o posgrado en danza, aunque sí cuenta con talleres, 

diplomados y laboratorios para la formación de artistas sin un reconocimiento en 

el marco de algún programa académico; este aspecto también justifica la creación 

de esta especialización, toda vez que por primera ocasión, la UNAM ofertará un 

programa académico institucional en Danza, respondiendo a una antigua carencia 

en la Universidad.

Como una estrategia de aproximación hacia una implementación y activación 

tanto docente como de estudiantes para la Especialización en Danza y Mediación 

Académica, la Dirección de Danza de la UNAM optó por la creación de un diplo-

mado donde se abordan los principios académicos de ésta pero con un alcance 

menor y con objetivos adaptados al número de horas que lo conforman. En 2016 

se ofreció el Diplomado en Danza y Mediación Tecnológica, su  disposición curri-

cular conserva los criterios interdisciplinarios que el plan de estudios mencionado, 

pero con una conformación orientada a la introducción de los temas tecnológicos 

en el arte, a la sensibilidad de los medios tecnológicos hacia los primeros apren-

dizajes tanto teóricos como tecnológicos. 
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⁄PROPUESTA ACADÉMICA DE 
LA ESPECIALIZACIÓN

La Especialización en Danza y Mediación Tecnológica se for-

mula como una trayectoria formativa profesionalizante con una orientación pe-

dagógica teórico-práctica para artistas escénicos, así como otros profesionistas 

interesados en estas disciplinas, a lo largo de la cual se dimensione la trascen-

dencia del conocimiento y el uso y aplicación de las nuevas tecnologías al servicio 

de la danza en escena.

Los objetivos de la Especialización son formar especialistas en la creación, de-

sarrollo y producción de proyectos artísticos que relacionen a  la danza con el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Conocer y aplicar 

elementos teóricos y prácticos que vinculen a la danza con la imagen, el sonido y 

la tecnología. Aplicar las técnicas de movimiento en el contexto de la tecnología 

y las artes escénicas. Desarrollar proyectos escénicos con mediación tecnológ-

ica. Habilitar a los estudiantes por medio de laboratorios y prácticas interactivas 

performáticas, en el manejo de dispositivos para el control de imagen y sonido 

en propuestas escénicas.

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Danza y Mediación 

Tecnológica se organiza en dos semestres para alumnos de tiempo completo. 

En estos periodos se deben cubrir las actividades académicas establecidas en 

el plan de estudios.  Tiene un valor total en créditos de 48; de los cuales 36 son 

obligatorios y 12 optativos, distribuidos en 8 actividades académicas: 6 obligato-

rias y 2 optativas de elección. La estructura metodológica se basa en cuatro ejes 

formativos: 1) Procesos de formalización de proyectos artísticos que involucran 

nuevas tecnologías. 2) Cuerpo – imagen en movimiento. 3) Cuerpo – sonido. Y 4) 

Cuerpo – tecnología. 

La distribución de contenidos y actividades académicas permiten que en el pri-

mer semestre, se brinden las herramientas teóricas, prácticas y reflexivas para la 

elaboración, apreciación y crítica de las prácticas escénicas, en especial hacia las 

producciones de danza en utilización de las tecnologías digitales y, en el segundo 
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semestre, estas herramientas se ponen en práctica desde un ejercicio personal o 

grupal, que dará pauta al trabajo con el que el alumno se graduará de los estudios.  

La Especialización en Danza y Mediación Tecnológica se fundamenta en una 

estructura académica interdisciplinaria en la que tanto alumnos como maestros 

participan. Es de vital importancia para la Especialización, tener una aproxima-

ción profesional al ejercicio escénico mediante una presentación al público que 

a la vez funge como evaluación final y obtención de grado. En esta actividad se 

proyecta abordar los retos de aprendizaje (nuevos lenguajes y nuevas lógicas de 

composición) y desafiar las problemáticas de trabajar con recursos tecnológicos 

con todas las exigencias que en una puesta en escena exige.

Esta actividad funge como evaluación final de la especialización y sirve para la 

obtención del grado. El Taller de realización de proyectos individuales o grupales, 

organizado y conducido por los profesores del eje formativo I, se centra en la re-

alización de un proyecto y su montaje escénico; o bien, la redacción de un escrito 

que contengan un proyecto por desarrollar más la preparación para un examen 

de conocimientos generales de la especialización.

⁄CONTEXTO TEÓRICO DE 
LA ESPECIALIZACIÓN

Las artes que constituyen el carácter interdisciplinario de 

este programa: las artes plásticas y visuales, la música, el teatro y la danza, aportan 

de manera relevante toda la potencia de su discurso y expresión creativa.

Cada vez con más fuerza la danza y las tecnologías de la información, forman 

parte de la vida cotidiana de la creación dancística en nuestro país, ello abre po-

sibilidades infinitas de crecimiento para el campo de estudio de la especializa-

ción, considerando que las tecnologías de la información y la comunicación han 

contribuido de manera directa en la reorganización de este arte escénico. Por 
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ejemplo, además de los espacios tradicionales como los grandes teatros en las 

ciudades se han generado el interés por otros espacios alternativos abiertos y 

cerrados, y en muchos casos aprovechando la tecnología para difundir en tiempo 

real o diferido las presentaciones (LECONA, 2014). Lo anterior supone la amplia-

ción de audiencias y por ende una mayor difusión de la cultura, aunque al mismo 

tiempo, en un país como el nuestro, se asuma que los beneficios de la cultura no 

llegan a todos. Por ello, el uso de la tecnología bajo este precepto, permitirá a los 

estudiantes de la especialización, ser capaces de hacer un uso reflexivo y en la 

medida de lo posible, crítico de la tecnología (CASTILLO, 2014), lo cual llevará a 

sopesar costos y beneficios, así como medir el impacto y necesidad de determi-

nadas tecnologías, en proyectos creativos de cualquier tipo.

Al respecto, la categoría de brecha digital permite entender este uso crítico de la 

tecnología en la medida que sitúa el impacto o las implicaciones sociales que resul-

tan de su uso, pues pueden producir diferencias en el desarrollo de las personas, 

entre las zonas conectadas rurales y urbanas, así como entre países. Esta realidad 

marca una distancia entre quienes tienen o no tienen posibilidades de acceder a las 

tecnologías (SERRANO, 2003) por lo que en esta especialización se intentará que 

los estudiantes reflexionen sobre estas implicaciones en razón de la vocación una-

mita de difundir la cultura y con ello ser un factor de democratización de la misma.

En este sentido, el uso de la tecnología en la especialización, como elemento 

constitutivo del campo de conocimiento, no sólo se entiende como un fin en sí 

misma, sino que se sitúa como una herramienta para la creación artística. Lo que 

esta oferta educativa permite a sus estudiantes es un uso reflexivo, con un fin 

concreto y valioso, esto es, con un fin estético. 

En el caso de México, la brecha digital nos compromete a pensar que el perfil de 

egreso de los estudiantes contemple el uso de la tecnologías en todos los espacios 

posibles; en comunidades, en grandes centros urbanos o en pequeñas ciudades, es 

decir, la especialización en danza y mediación tecnológica, será útil para aplicarse 

en cualquier circunstancia, los egresados tendrán la capacidad de recurrir a las tec-

nologías de última generación y también a resolver un evento escénico de la mejor 

manera con escasos recursos tecnológicos. Es decir, realizar proyectos escénicos 

en donde la tecnología sirva para ampliar las posibilidades y cerrar brechas.
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La anterior reflexión tiene sentido cuando pensamos que la danza es un arte 

multidisciplinario por excelencia, que ha logrado adaptarse a las nuevos retos 

tecnológicos, a nuevos géneros musicales, a nuevas formas de construir esce-

narios y escenografías y lo ideal, dada la función social de la UNAM en nuestro 

país, es que la especialización contribuya como todos los programas académicos 

que conforman la oferta educativa de la universidad, a que estos avances en el 

campo de la danza y la tecnología se difundan en muchas regiones del país y 

haya propuestas para todos los públicos. Con ello, “la tecnología no será  motivo 

de estatus o incluso de elitización sino una herramienta que salva distancias y 

combate desigualdades sociales” (CASTILLO, 2014). 

Resumiendo, el campo de la danza y la mediación tecnológica, es relativamente 

nuevo, data de la década de los 70 del siglo XX en nuestro país (LECONA, 2014), 

con el inicio de los proyectos de videodanza, y su estado actual, se apuntala en el 

uso de la de telemática y robótica, pasando por una amplia gama de propuestas 

y combinaciones entre la danza y la tecnología. Debido a los cambios científi-

cos y tecnológicos de las últimas décadas, la composición dancística se ha visto 

afectada en todos sus órdenes, principalmente en la reorganización del espacio 

y del tiempo. Esta reconfiguración ha supuesto como se mencionó líneas arriba, 

la intensificación del desdibujamiento de las disciplinas artísticas, el cual potencia 

las posibilidades del trabajo creativo multidisciplinario, de ahí que el futuro de este 

campo tienda a ampliarse cada vez más y con ello consolidarse como parte de la 

formación especializada de los artistas.

⁄CONCLUSIÓN

Una manera de pilotear el desarrollo curricular hasta ahora 

expuesto, ha sido el diplomado que lleva el mismo nombre de la especialización, 

en donde se han puesto en marcha los elementos centrales de la propuesta aquí 

descrita. Al respecto se puede señalar que los resultados de aprendizaje cubrieron 

con gran éxito varias áreas, desde los logros y asimilación de los 16 participantes, 
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todos ellos lograron concluir los objetivos y las metas propuestas, paralelamente 

se desarrollaron enlaces colaborativos que probablemente continúen en el futuro; 

otro beneficio fue en la integración y puesta en marcha del ejercicio docente y 

del cruce de conocimientos entre los profesores y la gran enseñanza hacia los 

ejes académicos internos de la Dirección de Danza, UNAM.

Por lo dicho hasta ahora, sabemos la posibilidad de incluir distintas disciplinas 

artísticas, así como la mediación tecnológica para el uso escénico, es vital para 

el desarrollo cultural de nuestros países, toda vez que se produjeron 6 proyectos, 

lo cuales tuvieron como punto en común el diálogo entre las artes, la ciencia y la 

tecnología, dirigiéndose hacia el mismo objetivo y compartidos al público con el 

afán de reforzar el aprendizaje con retos de una producción profesional.

Quiere decir que las especializaciones como la hasta ahora presentada, tienen am-

plias posibilidades de consolidación, principalmente por la necesidad de formar en 

tiempos cortos sobre temáticas específicas para desarrollar habilidades prácticas. 

Lo que hace suponer la urgencia de que esta especialización se vuelva una realidad.
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