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a. Fundamentación y descripción

La asignatura tiene como objetivo fundamental analizar, a través de núcleos problemáticos, el rol de
la  producción  plástica  amerindia  prehispánica,  en  tanto  lenguaje  irreductible  a  otros,  en  la
transmisión y generación de cosmologías que fundamentan el orden social. En cada núcleo se han
seleccionado casos pertenecientes a las áreas mesoamericana, andina y del territorio argentino que
se organizan atendiendo a la secuencia cronológica, desde el período formativo hasta la Conquista,
en función de integrar en el tiempo el desarrollo socio-cultural de las áreas estudiadas. Al encarar el
análisis  se  plantearán  problemáticas  de  orden  teórico-metodológico,  fundamentalmente,  el  uso
adecuado de información etnohistórica y etnográfica, la utilización de modelos provenientes de la
teoría e historia del arte, de la antropología del arte y de la socio-semiótica para la interpretación de
la producción plástica prehispánica, y la articulación de los aportes de estas disciplinas con los de la
arqueología, la historia y la etnología.

b. Objetivos

*  conozcan  algunas  de  las  principales  manifestaciones  plásticas  y  arquitectónicas  de  las  áreas
nucleares de la América Prehispánica (Mesoamérica y Andes Centrales) y las desarrolladas en el
actual territorio argentino, principalmente en el noroeste argentino.

* comprendan a  las  imágenes  plásticas  producidas  por  las  sociedades  amerindias  como modos
específicos de expresar, ordenar y crear el mundo, y a la luz de esta perspectiva puedan abordar el
análisis de dicha producción.

* analicen el rol de la producción plástica amerindia prehispánica en la transmisión y generación de
cosmologías.

1  Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2024 
las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su 
asignatura en modalidad virtual.
2 Los/as  docentes  interinos/as  están  sujetos  a  la  designación  que  apruebe  el  Consejo  Directivo  para  el  ciclo  lectivo
correspondiente.



* conozcan y apliquen las variables que deben considerarse a la hora de encarar el estudio del arte
prehispánico: valor semántico de técnicas y materiales, importancia de los contextos de producción
y circulación, análisis iconográfico y plástico, atendiendo a procedimientos retóricos y formales.

c. Contenidos:   

UNIDAD  1:  Función  simbólica  y  sistemas  de  representación  en  el  arte  prehispánico  del  período
Formativo. El estatuto de la imagen prehispánica.
Escultura  monumental  y  votiva  en  el  centro  ceremonial  olmeca  de  La  Venta.  Naturalismo  y
convencionalismo, contextos y funciones de los objetos plásticos.  Visibilidad-invisibilidad:  la escultura
lítica en el centro ceremonial de Chavín de Huántar. La litomorfización del ancestro: menhires, máscaras y
“suplicantes” de las sociedades agro-alfareras del NO argentino.

UNIDAD  2: Las  metáforas  animales  en  la  iconografía  del  poder  sagrado.  Chamanismo  y  antropo-
zoomorfismo. La  dimensión cosmogónica de la naturaleza .
La iconografía del jaguar en el arte mesoamericano. Iconografía y conceptos en los murales de Teotihuacán
y Bonampak. Atributos animales y poder sagrado en la producción cerámica del noroeste argentino durante
los períodos Medio y Tardío. 

UNIDAD 3: Prácticas sacrificiales: el problema de la interpretación de “lo real” a través de la cultura
material. Relaciones e interacciones entre el registro iconográfico y el arqueológico.
El Señor  de Sipán como Sacerdote guerrero,  identificaciones  entre  dioses y gobernantes  en la  cultura
moche. La cabeza y los cráneos trofeo en los Andes: registro arqueológico y registro iconográfico en Nazca
y Tiwanaku. Relaciones entre guerra, sacrificio y el juego de pelota en el arte tolteca y maya tolteca.

UNIDAD 4:  Tecnología y estética prehispánica. Articulaciones entre estilo, significado y función en el
arte andino.
El concepto de “estilo tecnológico”. Articulaciones entre técnica, iconografía y función en los textiles de la
costa sur peruana.  Los textiles wari como ideograma cosmológico y metáfora del gobernante. La cultura
visual chimú. 

UNIDAD 5: El rol de las “artes” en los estados expansionistas en Andes Centrales y Mesoamérica.
Paisaje sagrado y arquitectura en el Tawantisuyu. El arte de las miniaturas en las ofrendas de capacocha.
Quipus:  sistemas  de  comunicación  textil.  Escultura  monumental  y  ofrendas  en  el  templo  mayor  de
Tenochtitlán: el mito vivo. El color en el arte náhuatl. 
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Tenochtitlán”. Arqueología mexicana, sep-oct, 2008, vol. XVI, nº 93.

BAUER, B. y DEARBORN, D. (1998)  Astronomía e Imperio en los Andes.  Centro Bartolomé de Las
Casas, Cuzco.

BRODA, J. y BÁEZ-JORGE, F. (Coord) (2001) Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas
de México. FCE, México.

LÓPEZ AUSTIN, Alfredo (2008) “Los mexicas  ante  el  cosmos”.  Arqueología  mexicana, julio-agosto,
2008, vol. XVI, nº 91.

MATOS MOCTEZUMA, E. y LÓPEZ LUJÁN, L. (2010) Escultura monumental mexica, FCE, México,
Caps.: III a VII.
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AAVV La Antigua América, Grupo Azabache, México.

MCEWAN y VAN DE GUCHTE (1993) “El tiempo ancestral y el espacio sagrado en el ritual estatal
incaico”. La antigua América, The Art Institute of Chicago/Grupo Azabache, México.

MIGNONE, Pablo (2015) “Illas y allicac. La capacocha del llullaillaco y los mecanismos de ascenso social
de los “inkas de privilegio”. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, vol. 20, N° 2, pp.69-87.



PATERNOSTO, César (1989)  Piedra abstracta,  La escultura inca: una visión contemporánea. F.C.E.,
México. Cap. III, pp.67-76, cap. IV.
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ALCINA FRANCH, J.,  LEÓN PORTILLA,  M. y MATOS MOCTEZUMA, E.  (1993)  Azteca-mexica.
Sociedad Estatal del Quinto Centenario, Madrid
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GENDROP, Paul (1985) Arte prehispánico en Mesoamérica, Trillas, México.

GONZÁLEZ, Alberto Rex (1980) Arte Precolombino en la Argentina. Filmediciones Valero, Buenos Aires
[1º edición 1977]

GORETTI,  Matteo,  editor  (2006)  Tesoros  Precolombinos  del  Noroeste  argentino.  Fundación CEPPA,
Buenos Aires.

KAUFFMANN DOIG, Federico (1986) Manual de arqueología peruana. PEISA, Lima.

KUBLER, George (1983) Arte y arquitectura en la América Precolonial. Cátedra, Madrid.

MANZANILLA, L. y LOPEZ LUJÁN, L. (2001) Historia Antigua de México. INAH, México.

MILLER,  Mary  Ellen  (2006)  The  art  of  Mesoamerica.  From  Olmec  to  Aztec.  London,  Thames  and
Hudson.

MILLER, Mary Ellen (2009) Arte y arquitectura maya. FCE, México [1ª edición en inglés 1999].

MILLONES, L. y VILLA RODRIGUEZ, J. (2001) Perú, el legado de la historia. Universidad de Sevilla,
Sevilla.

PATERNOSTO, César et al. (2001) Abstracción: el paradigma amerindio. IVAM, Valencia.

PÉREZ GOLLÁN, José Antonio (1994) Los sueños del jaguar. Imágenes de la puna y la selva argentina.
Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.

PIÑA CHAN, Roman (1993) Una visión del México Prehispánico. UNAM, México.

ROSTWOROWSKI, María (1999) Historia del Tahuantinsuyu. I.E.P., Lima.

SHARER, Robert (1993) La civilización maya, F.C.E., México.

SODI MIRANDA, F. y David Aceves Romero, D. (2006) “Chichen Itza, Tula y su impacto en la gran
Tenochtitlan,  a  través  de  la  complejidad  cultural  en el  arte  y  sus  implicaciones  en la  sociedad”.  XIX



Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala.  Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
Guatemala, pp. 463-474.

STONE-MILLER, Rebeca (2006) Art of the Andes: from chavin to inca. London, Thames and Hudson.

STONE-MILLER, R.,  PAUL, A.,  Niles,  S.  y YOUNG-SÁNCHEZ, M. (1992)  To Weave for the Sun.
Ancient Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston.Thames and Hudson, Boston, Massachusetts

TARRAGÓ, Myriam (2000) “Los pueblos originarios y la conquista”. Nueva Historia Argentina, tomo I,
Sudamericana, Buenos Aires.

TOWNSEND, Richard (Ed.) (1993)  La antigua América, The Art Institute of Chicago/Grupo Azabache,
México.

WESTHEIM, Paul (1987) Ideas fundamentales del arte prehispánico en México. Alianza, Madrid. 

e. Organización del dictado de la materia  

La materia  se  dicta  en  modalidad  presencial  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-
DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el
Ciclo Lectivo 2024. 

Materia de grado Cuatrimestrales 

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará
compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóri-
cas como las clases prácticas.
En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de
cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria

Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Clases teóricas: 4 horas semanales. 
Son de carácter obligatorio porque se trata de una materia de promoción directa. Los estudiantes que no



puedan asistir deberán cursar la materia con el régimen de Examen Final.
Los alumnos tendrán acceso en formato digital a través del aula virtual del Campus de Filo a todos los
materiales de lectura y consulta obligatoria y contarán con un cronograma de lecturas a fin de participar de
la discusión de las mismas. La docente en la primera parte de la clase hará una introducción del tema para
luego  abordar  el  debate  de  la  bibliografía  y  el  análisis  de  los  casos  correspondientes,  a  través  de  la
proyección de imágenes.
Las temáticas desarrolladas en las clases teóricas se corresponden con las de las clases prácticas. Se prevé
que en las clases teóricas  se introduzcan los núcleos problemáticos  a discutir  y se brinde información
contextual y general para que en los prácticos se puedan profundizar temáticas específicas.

Clases prácticas: 2 horas semanales. Obligatorias para ambos regímenes (EF y PD).
También para estas clases los alumnos tendrán acceso a un cronograma y a los textos de lectura obligatoria
a través del Campus. La modalidad de estas clases es netamente práctica, vale decir, que a través de guías y
cuestionarios  el  docente  coordinará la  discusión de los textos  y el  análisis  de los casos a  partir  de la
intervención de los alumnos.

La lectura y participación en la discusión de la bibliografía durante las clases es de carácter obligatorio. 

f. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2
Régimen de

PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.

El régimen de promoción directa consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial: 

*2 parciales escritos que se realizarán en clase.
*1 presentación oral sobre bibliografía obligatoria. 

Las  3  instancias  serán  calificadas  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del
Reglamento Académico de la Facultad. 

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las siguientes
opciones: 

Opción A
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 (siete) puntos,  sin
registrar ningún aplazo. 

Opción B
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia, y
obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro).
-Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Para ambos regímenes: 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de exámenes parciales; 



- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

Sólo se puede recuperar una vez por aplazo. 
Si el/la estudiante aprueba (mínimo de 4 puntos), la nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial
original desaprobado o no rendido.
Si el/la estudiante NO aprueba el recuperatorio, deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen
en calidad de libre. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. 

ASISTENCIA: 
Para poder optar por el régimen de PD (promoción directa) los alumno/as deben cumplir con el 80% de
la asistencia a las clases teóricas y prácticas. Quienes opten por el de EF (examen final) deben cumplir con
el 75% de la asistencia a las clases prácticas.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a
examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos.  Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla  en calidad de libre.  En la tercera presentación el/la  estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro)  años.  Cumplido este  plazo el/la  estudiante deberá volver  a inscribirse para cursar o rendir  en
condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS:  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  regularidad  en  los  casos  de
estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto
al  análisis  conjunto entre  el  Programa de Orientación  de la  SEUBE, los Departamentos  docentes  y el
equipo docente de la materia.

g. Recomendaciones

Se recomienda que los alumnos hayan cursado o estén cursando junto con esta asignatura, Sociología y
Antropología del Arte e Introducción al Lenguaje de las Artes Visuales, y que ya hayan cursado al menos
un  año  o  dos  de  la  carrera  dado  que  esta  es  una  asignatura  compleja  que  requiere  contar  con  un
entrenamiento  básico  en  el  manejo  de  fuentes  y  lecturas  provenientes  de  diversas  disciplinas
(fundamentalmente historia y teoría del arte, arqueología, antropología y etnohistoria).

María Alba Bovisio
Prof. Titular regular 
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