
Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte  
Semestre 2025-2 

 
 

Nombre del profesor (es): 

 
Dra. Rocío Gress Carrasco y Dr. Félix Alejandro Lerma Rodríguez 
 

Título de la actividad académica: 

 

Introducción al arte indígena de América  

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

FFyL, etc.) 

 

Jueves 15:00 a 19:00 hrs., Facultad de Filosofía y Letras/ ENES Morelia 

 

Cupo máximo del grupo 

 

Sin límite 

 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 
El curso busca propiciar reflexiones en torno a los estudios de arte indígena americano; un 
espacio donde los estudiantes dialoguen y compartan inquietudes sobre el arte de los pueblos 
originarios de América a la luz de las experiencias de especialistas de diversas latitudes. 
 
A partir de un programa organizado con temáticas transversales que permiten explorar la 
diversidad artística, las sesiones se desarrollarán con la intervención inicial de los profesores, 
quienes presentarán 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 los casos de estudio, las lecturas y las inquietudes propias del trabajo de investigación 
de cada estudiante. 
 
A lo largo del semestre se hace hincapié en el fortalecimiento de elementos fundamentales sobre 
cronología, estilo, iconografía e historia del estudio del arte indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 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.  

Al terminar el curso, se espera que cada estudiante sea capaz de reconocer la diversidad artística 
de los pueblos originarios de América, a la vez de acercarse a la complejidad de su devenir 
histórico. 

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 del arte indígena para ejercitar sus habilidades con el manejo de este tipo de fuentes 
documentales. 
 
Se busca encauzar las discusiones hacia los proyectos de los estudiantes. 
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).  

 

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 alumno será evaluado con un ensayo escrito (5-7 cuartillas, más 
imágenes y bibliografía) con sus reflexiones en torno a la pertinencia de los estudios de historia 
del arte indígena con perspectiva continental. 
 
El curso se acreditará con la asistencia al 80% de las sesiones. La presentación del ensayo que 
equivale al 80% de la calificación final. El 20% corresponde a la participación crítica y reflexiva 
en las sesiones.  

 

 



 

 

 

 

 

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

 

Sesión 1 

Bienvenida y presentación del curso  

Sesión 2  

Fuentes de estudio y diversidad metodológica en los estudios de arte indígena   

Sesión 3 y 4 

Problemáticas de regionalización, estilo y cronologías. 

Sesión 5 

Diversidad continental e interacciones culturales 

Sesiones 6 y 7 

Historia de la investigación del arte indígena americano 

Sesiones 8 y 9 

Nociones de persona y cuerpo en relación con las expresiones culturales y artísticas 

Sesiones 10 y 11  

Relación humano-naturaleza: cosmovisiones, concepciones del espacio y su relación con las 

diversas expresiones culturales, paisaje cultural y lugares sagrados.  

Sesión 12 y 13 

Música: sistemas musicales, instrumentos, danza, canto, rituales y fiestas.   

Sesión 14 

Cultura y percepción: Diversidad de estéticas.  

Sesiones 15 

Arte, sistemas de escritura y comunicación.  

Sesión 16  

Arte y memoria: tradición oral, mito, paisaje simbólico, objetos con biografía.  
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