
Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte  
Semestre 2024-2 

 
 

Nombre del profesor (es): 

 
Rocío Gress Carrasco 

Título de la actividad académica: 

 
Arte antiguo suramericano 

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de 
Posgrado, FFyL, etc.) 
 
Martes de 9:00 a 11:00 hrs., Facultad de Filosofía y Letras 
 
Cupo máximo del grupo 

 
Sin límite 
Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 
El curso busca que los estudiantes se familiaricen con las fuentes documentales que han 
permitido emprender los estudios sobre arte indígena suramericano. Con la premisa de que 
el arte indígena constituye una fuente primaria valiosa para el conocimiento histórico, el 
curso se plantea con perspectivas multidisciplinarias que permiten el acercamiento a una 
mejor comprensión del arte reconocido como andino, sus diversidades culturales, geográficas 
y biológicas.  
 
Las sesiones tendrán la dinámica de seminario con el fin de propiciar el diálogo en torno al 
arte indígena americano. En las clases se planteará el análisis bibliográfico y de piezas del 
arte precolombino para abordar los aportes desde la Historia del arte y la necesidad de este 
tipo de estudios con perspectiva continental. 
 
 
 
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los 
alumnos) 
 

Los alumnos podrán plantear y compartir inquietudes en torno a la investigación histórica 
sobre los pueblos antiguos de América. Se busca que la clase sea un espacio fructífero para 
propiciar la reflexión y el diálogo en torno a los estudios sobre la historia indígena a través 
del análisis de obra precolombina, de los aportes hechos en la historiografía y la bibliografía 
arqueológica. 
 
Al terminar el curso, se espera que cada estudiante sea capaz de identificar la diversidad 
artística de los pueblos originarios de Suramérica, plantear preguntas pertinentes que 
favorezcan a los estudios del arte indígena y reconocer la complejidad de su devenir histórico. 
 
 

 



Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

 
Debido a que se trata de un seminario que se nutre con la participación y trabajo en las 
sesiones, se solicita cumplir, por lo menos, con el 80% de asistencia.  
 

 
Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte 
de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus 
combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  
 

Las sesiones partirán de la intervención inicial de la profesora quien presentará los temas 
correspondientes. Con el apoyo de materiales bibliográficos y audiovisuales, se desarrollará 
el programa que se presenta líneas abajo. A partir de ejemplos que permitan abordar la 
problemática planteada, cada clase será nutrida con la participación de los estudiantes 
quienes compartirán las inquietudes propiciadas por las lecturas y las propuestas de proyecto 
de investigación de cada alumno (con lo que se enriquecerá el panorama respecto a sus 
trabajos que serán presentados para la evaluación semestral). 
 
Cada sesión se tomará en cuenta la participación crítica y reflexiva de los estudiantes a partir 
de las presentaciones y lecturas.  
 
Al final del semestre cada estudiante será evaluado con un proyecto escrito (5-7 cuartillas, 
más imágenes y bibliografía) con su propuesta de estudio (pregunta de investigación, 
hipótesis, fuentes y objetivos) sobre arte indígena suramericano. 
 
La asistencia al 80% de las sesiones otorga el derecho a la presentación de proyecto final. La 
presentación del proyecto equivale al 80% de la calificación final. El 20% corresponde a la 
participación crítica y reflexiva en las sesiones.  

 
Temario desglosado por sesión  

 
Presentación del programa 
Fuentes de documentación para el estudio del arte indígena suramericano 
Soportes gráficos, registros de memoria histórica 
 
Introducción ¿Áreas culturales? 
Diversidad geográfica y cultural de América 
 
Caribe y Área intermedia 
Las Antillas 
Centroamérica 
El norte de Suramérica 
 
Amazonía y sociedades tempranas 
 
Formativo. Costa ecuatorial  
Valdivia y Chorrera 
 
Formativo.  Andes Centrales. Costa temprana 
Caral, Vichama y Áspero 

 



 
Formativo. Andes centrales. Costa y Sierra temprana 
Cupisnique, Sechín, Ventarrón Garagay y Chavín 
 
Formativo e Intermedio. Costa sur 
Paracas y Nasca 

 
Intermedio. Costa norte 
Tumaco-La Tolita, Mochica 
 
Intermedio Tardío 
Sicán-Lambayeque, Chimú, Pachacamac 
 
Dinámicas culturales del Altiplano 
Huari, Tuahuanaco, Pucará  
 
Tardío 
Incas. Cosmovisión del Tahuantinsuyo. Cusco 
 
Historiografía. Fuentes en tiempos del contacto 
Huaman Poma 
 
Presentaciones finales 
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