
Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte  
Semestre 2026-1 (agosto – noviembre 2025) 

 
 

Nombre del profesor (es): 

 

Dra. Rocío Gress Carrasco 

Dra. Marie-Areti Hers Stutz 

 

Título de la actividad académica: 

 

Reflexiones museísticas sobre decolonialidad en el arte indígena de Mesoamérica y Los Andes 

 

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

FFyL, etc.) 

 

Martes 14:00. 16:00 FFyL 

 

Modalidad del seminario 

 

Presencial: _x__                                             Híbrido: ___ 

 

Cupo máximo del grupo 

Sin límite 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

El tiempo presente está marcado por cambios políticos y sociales muy profundos; en este contexto la 

decolonialidad ha sido planteada como mecanismo de transformación de los diversos efectos de las 

colonialidades. Esta perspectiva ha tenido repercusiones globales en la vida de los museos y en los estudios de 

historia del arte.  

Para organizar las reflexiones y discusiones al respecto, se plantea un curso semestral en el que se presentarán 

ejemplos de museos con montaje de piezas de pueblos originarios de América. Para el caso de México se tomará 

como eje el Museo Nacional de Antropología debido a que, en su complejidad, se trata de un espacio emblemático 

del México de los años 60’s y, a partir de él es posible imaginar respuestas a los desafíos propios de nuestro tiempo.  

Como plan preliminar, el cual podrá cambiar según los intereses particulares de los alumnos, se propone seguir 

los siguientes pasos o temas específicos. Algunos de los puntos podrán requerir más de una sesión y visitas al 

museo 

 

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



 

Los estudiantes enriquecerán su conocimiento histórico de algunos pueblos originarios de América del sur y las 

narraciones museísticas en las que han sido integrados a las historias nacionales latinoamericanas. 

 

Desarrollarán habilidades en su ejercicio crítico de análisis de obra de pueblos originarios expuesta en contextos 

museales a partir del caso práctico de estudio del Museo Nacional de Antropología. 

 

Al inicio de las sesiones los estudiantes estarán invitados a participar activamente en las discusiones para 

confrontar puntos de vista. 

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

 

Se requiere del 80% de asistencia al curso para tener derecho a evaluación 

 

 

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).  

 

Para la tercera sesión cada estudiante planteará una problemática para abordar en torno a los 

ejes: Historia del arte indígena, decolonialidad, MNA  

A partir de dicho caso de estudio los estudiantes presentarán un ensayo escrito y presentarán 

una réplica oral del mismo al final del curso. 

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



 

Sesión 1. Presentación del curso e introducción 

Sesión 2. Visita MNA  

Sesión 3. Planteamientos críticos en torno a las diversidades disciplinarias  

Sesión 4. Arqueología, Antropología, Arte e Historia: Museos nacionales de arte en 
Latinoamérica con presencia de arte de pueblos originarios 

Sesión 5. Arqueología, Antropología, Arte e Historia: Reflexiones en torno al Museo Nacional 
de Antropología de la Ciudad de México  

Sesión 6. ¿Qué implica para México la presentación del mundo indígena antiguo y actual en un 
museo de Antropología?  

Sesión 7. Relación y contrastes entre las dos plantas del MNA. Organización temática y espacio-
temporal  

Sesión 8. Reflexiones históricas en torno a los derechos políticos, sociales y culturales de las 
comunidades indígenas. 

Sesión 9. Valores y significados dados a las piezas expuestas: saber académico y saberes 
tradicionales inmersos en discursos museísticos. 

Sesión 10. Casos de estudio para el estudio de colonialidad: La imagen del "salvaje": el 
chichimeca en México y la imagen del "salvaje": el indio amazónico en América del Sur. 

Sesión 12. Los museos coloniales en las metrópolis 

Sesión 13. Algunos ejemplos de América del Norte 

Sesión 14. Repatriaciones de piezas a su lugar de origen. Relaciones entre museos nacionales, 
regionales y comunitarios. 

Sesión 15. ¿Otros museos son posibles? A partir del trabajo realizado, definición de los 
principales aspectos del museo que podrían ser considerados como factores que perpetúan una 
situación colonial 

Sesión 16. Cierre del curso y reflexiones colectivas a partir del trabajo semestral. Propuestas de 
alternativas a partir de la historia del arte en un proyecto imaginario de un nuevo museo. 
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