
Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte 
Semestre 2025-1  

 
 

 
Nombre del profesor (es): 

 
Dra. Rocío Gress Carrasco 

Título de la actividad académica: 

 
Arte antiguo de América: Interacciones culturales y metodologías comparativas 

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, 

FFyL, etc.) 

Jueves de 14:00 a 16:00 hrs. / Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Cupo máximo del grupo 

Sin límite 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 
El curso se enfoca en las reflexiones sobre las interacciones culturales y estudios comparativos con miras 
a favorecer una comprensión más justa del arte indígena americano. 

 
Las sesiones se desarrollarán con la intervención inicial de la profesora, quien presentará los casos para 
analizar. La clase se desarrollará con apoyo de materiales bibliográficos y audiovisuales que propicien la 
claridad de los temas correspondientes. Con el planteamiento de una problemática, se dará paso al diálogo 
con los estudiantes con quienes se discutirán las lecturas y las inquietudes propias del trabajo de 
investigación de cada estudiante. 

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

 
El curso plantea la dinámica de seminario con el fin de propiciar el diálogo en torno al arte indígena 
americano y la pertinencia de los estudios comparativos en las dinámicas históricas de los pueblos 
originarios de América. En las sesiones se planteará el análisis bibliográfico y de piezas del arte 
precolombino para abordar los aportes desde la Historia del arte y la necesidad de los estudios 
multidisciplinarios. 

 
En la dinámica del curso, los alumnos podrán plantear y compartir inquietudes en torno a la investigación 
histórica sobre los pueblos precolombinos. Se busca, en particular, que la clase sea un espacio de diálogo 
fructífero donde los estudiantes se familiaricen con la observación y análisis de obra antigua para ejercitar 
sus habilidades con el manejo de este tipo de fuentes documentales; por esta razón se propiciará que 
planteen preguntas para ser resueltas en una investigación viable con las fuentes que les permitan cumplir 
dicho objetivo. 



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). 

 
A partir de las presentaciones y las lecturas asignadas, cada sesión se tomará en cuenta la participación 
crítica y reflexiva de los estudiantes. A mitad del curso, los alumnos presentarán una pregunta de 
investigación, y la justificación de la misma, respecto a una problemática sobre interacciones culturales o 
estudios comparativos en el arte indígena americano. Al final del semestre cada alumno presentará esta 
pregunta a manera de proyecto de investigación (entre 8 y 10 cuartillas sin imágenes ni bibliografía) 

 
En la presentación del proyecto que será evaluado como trabajo final, se tomará en cuenta la pertinencia y 
planteamiento claro de la pregunta sobre la que se teja su propuesta de investigación comparativa, la 
selección de su cuerpo documental, la propuesta del manejo de fuentes y los aportes metodológicos. 

 
El curso se acreditará con la asistencia al 80% de las sesiones. La presentación del proyecto final equivale 
al 80% de la calificación final. 10% corresponde a la participación en las sesiones y 10% a la presentación 
oral de su propuesta de investigación comparativa al finalizar el semestre. 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 

 
 
Sesión 1 Presentación del curso- Pertinencia de las metodologías comparativas 

 
Sesión 2 Soportes gráficos, registros de memoria histórica: El arte antiguo como fuente de documentación 

Sesión 3 Una mirada a la diversidad de los pueblos originarios de América. Repensando las áreas culturales 

Sesión 4 Historia del Arte: caminos y encuentros en América indígena 

Sesión 5 Interacciones culturales y estudios comparativos 
 
Sesión 6 Miguel Covarrubias y su mirada transpacífica. 

 
Sesión 7 Las primeras comparaciones: Olmeca y Chavín, ¿Pueblos del jaguar? 

 
Sesión 8 Aportes metodológicos desde la Historia del Arte antiguo 

 
Sesión 9 Sesión para plantear las preguntas para trabajo final 

 
Sesión 10 De Teotihuacan a Cañón de Chaco. Miradas más al norte de Mesoamérica 

 
Sesiones 11 y 12 Miradas continentales y particularidades históricas: Es asa estribo en América 



Sesión 13 y 14 Miradas continentales y particularidades históricas: Contextos funerarios 

Sesión 15 Miradas continentales y particularidades históricas: Casos de estudio de estudiantes 

Sesión 16 Presentación de trabajos finales 

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada 

 
(En negritas los textos requeridos) 

 
 
Assmann, Jan. ‘Communicative and cultural memory,’ en Cultural memory studies. An international and 
interdisciplinary handbook, Berlin, Nueva York: Astrid Erll y Ansgar Nunning, 2008. 

 
Badner, Mino. A possible focus of andean artistic influence in Mesoamerica. Washington: Dombarton 
Oaks, 1972. 

 
Broda, Johana, “Historia comparada de las culturas indígenas de América” en Alicia Mayer (Coord.) El 
Historiador frente a la Historia. Historia e historiografía comparadas. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2009. 

 
Beltrán, José Carlos. La explotación de la Costa Pacífico en el Occidente de Mesoamérica y los 
contactos con Sudamérica y otras regiones culturales. Tepic: Cuadernos del seminario Nayarit, 
Región y sociedad, 2001. 

 
Carreón, Emilie y Félix Lerma. ‘Los vecinos del sur de Mesoamérica: Área intermedia y caribeña,’ 
en De la Antigua California al Desierto de Atacama, Coord. Teresa Uriarte. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2010. 
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Veracruzana, 2017. 
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de México, 2017. 

 
Hers, Marie-Areti y Patricia Carot. ‘De Teotihuacán al cañón de Chaco: nueva perspectiva sobre 
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Investigaciones Estéticas, vol. XXXIII, No. 98. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2011. 
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Jaramillo Arango, Antonio, ‘Comunión e interexistencia. El Spondylus spp. en la Costa Norte del 
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Mesoamérica y los Andes. México: Ediciones Era, 2008. 
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Nacional Autónoma de México, 1994. 
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