
Historia de las artes visuales

Description

FundamentaciÃ³n

El Ã¡rea teÃ³rica del Departamento de Artes – Artes Visuales entiende que en las Historias de las
artes visuales se apunta a reconfigurar la idea de la distinciÃ³n entre quien analiza/ reflexiona/ aborda/
problematiza sobre una obra pueda situarse no en el lugar del espectador que la percibe en
â€œprimer gradoâ€•, sino en el lugar de â€œobservador en segundo gradoâ€• al decir de Luhmann, es
decir, aquel que se distancia de eso que observa para analizarlo, apreciarlo, pensarlo, criticarlo,
investigarlo, contextualizarlo como fenÃ³meno artÃstico. Aquello a lo que el analista tiene acceso no
es a una obra (objeto/ persona en directo, referente) sino a su hipÃ³tesis discursiva: proceso por el
cual esa obra se constituye como tal en un discurso construido y en proceso de construcciÃ³n. Estas
operatorias se ponen en acto en el aula. SegÃºn este autor, el analista se relaciona con la obra desde
un lugar que no es ya el de la expectaciÃ³n, sino desde una relaciÃ³n principalmente cognitiva. El
mÃ©todo que adopta el analista para acercarse a su objeto consiste en indagar sobre los modos en
que en un momento y en un lugar dados una sociedad constituye los principios de
inclusiÃ³n/exclusiÃ³n categorial (â€œposibilitar una cosa excluye otraâ€•). El estatuto artÃstico de algo
se define, entre otras cosas, por el modo en que histÃ³ricamente se ponen en funcionamiento esos
principios de inclusiÃ³n/exclusiÃ³n categorial, y â€“en el caso de la actividad espectatorial- por el modo
en que las prÃ¡cticas sociales de lectura movilizan las propiedades de ese algo que ubicarÃ¡n dentro o
fuera de una cierta categorÃa.

Desde esta perspectiva, la asignatura Historia de las artes visuales forma parte de los tejidos de esa
trama que construye el Departamento de Artes – Artes Visuales, en tanto espacio para desplegar
diversas orientaciones del pensamiento sobre la visualidad.

Desde el comienzo del camino a transitar se trabaja para el progresivo desarrollo de una enseÃ±anza
vinculada no a una transmisiÃ³n sino a la construcciÃ³n de un saber que parta de la especificidad
disciplinar y la interrogue, pero que se continÃºe y se conecte al resto de la formaciÃ³n curricular de
los estudiantes (sea a los contenidos de las materias generales tanto como a los de las especÃficas).
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Es por ello, que para este proceso de construcciÃ³n entendida como producciÃ³n teÃ³rica, se convoca
a la transversalidad de contenidos, a una multiplicidad de enfoques disciplinares que no se cierren en
un contenido sino que lo amplÃen, lo resignifiquen y lo enriquezcan, de modo tal de volverse
significativo para nuestros/as estudiantes. AsÃ, los contenidos pasan a ser problemÃ¡ticas,
interrogantes, preguntas, interpelaciones al lugar comÃºn, mÃ¡s que saberes acertados y finitos.
Pensamos la escuela como una instituciÃ³n transformadora, el/la docente tiene que conducir a
certezas pero tambiÃ©n promover las incertidumbres, la duda como herramienta de bÃºsqueda. En
esta direcciÃ³n se mueve esta asignatura, complejizÃ¡ndose a medida que se avanza en la trayectoria
escolar, pretendiendo contribuir desde el campo especÃfico, a la formaciÃ³n integral de los/las
estudiantes.

Abordaje de la ESI

Como espacio de pensamiento sobre la visualidad, la asignatura habilita mÃºltiples vÃas de entrada a
los contenidos establecidos por la Ley de EducaciÃ³n Sexual Integral (ESI), en relaciÃ³n al modo en
que las imÃ¡genes y las prÃ¡cticas artÃsticas construyen sentido en torno a las problemÃ¡ticas
relacionadas con la sexualidad, entendida como parte constitutiva de la condiciÃ³n humana.

Los lineamientos y el espÃritu de la ESI pueden ser abordados de manera transversal en todos los
niveles en los que se dicta la asignatura, desde una visiÃ³n crÃtica, desarticulando y reflexionando
sobre las prÃ¡cticas artÃsticas y la construcciÃ³n de la historia del arte.

Para ello se propone una revisiÃ³n historiogrÃ¡fica de la historia del arte desde una perspectiva
feminista: esta mirada crÃtica del relato de â€œLAâ€• historia del arte, permite entenderlo como una
construcciÃ³n socio-histÃ³rica que se ha enunciado desde el â€œuniversal masculino occidentalâ€•. Es
necesario evidenciar ese lugar de enunciaciÃ³n si apuntamos a desandar el camino de
preponderancia masculina.

A su vez, se entiende la producciÃ³n visual (sea Ã©sta artÃstica o no) como una de las tantas
tecnologÃas de gÃ©nero que colaboran a moldear y construir subjetividad a la vez que permiten
visualizar cuerpos “otros”, ampliando el espectro de lo posible en tÃ©rminos de corporalidad. En esta
clave, la lectura de imÃ¡genes permite observar cÃ³mo se construye la imagen (ideal) del cuerpo bello,
cuÃ¡les son los patrones de belleza imperantes en cada Ã©poca y a quÃ© sociedad y modo de
producciÃ³n responden, y reflexionar sobre la cultura visual actual y cuÃ¡les son los parÃ¡metros de
cuerpo / belleza / sexualidad / felicidad imperantes, rastreando continuidades y rupturas.

Objetivos

GENERALES

Que los/las estudiantes logren:

a. COMPRENDER el funcionamiento de los procesos de la comunicaciÃ³n.
b. DECODIFICAR discursos vinculados con los contenidos propuestos.
c. DESARROLLAR habilidad en el manejo de tÃ©rminos tÃ©cnicos vinculados con la materia.
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d. VALORAR el trabajo en grupo como un modo de acceso al conocimiento con otros y otras.

OBJETIVOS ESPECÃ•FICOS

UNIDAD 1:

Que los/las estudiantes logren

a. Comprender el proceso de comunicaciÃ³n
b. Conocer y definir sus componentes
c. Valorar la necesidad de escucharse en la situaciÃ³n del trabajo Ã¡ulico.

UNIDAD 2:

Que los/las estudiantes logren

a. Caracterizar a las culturas nÃ³mades.
b. Reflexionar sobre el soporte del arte parietal europeo y americano (Argentina).
c. Conocer las tÃ©cnicas de producciÃ³n.
d. Comprender el rol del mito en la producciÃ³n del arte parietal: Chamanismo.
e. Analizar el dispositivo parietal.

UNIDAD 3:

Que los/las estudiantes logren

a. Caracterizar a las culturas agrarias (Egipto y Grecia).
b. Reflexionar sobre los soportes utilizados en el arte de Egipto. TÃ©cnicas de producciÃ³n:

Arquitectura, escultura y pintura mural.
c. Comprender el rol del mito en la producciÃ³n del arte egipcio: Funciones mÃ¡gico religiosas del

arte.
d. Conocer los diferentes soportes utilizados en el arte griego. TÃ©cnicas de producciÃ³n:

Arquitectura, escultura y cerÃ¡mica. Diferencias estilÃsticas.
e. Comprender el rol del mito en la producciÃ³n del arte griego: El papel del hÃ©roe.

Contenidos

Los programas de las materias son la enunciaciÃ³n potencial que puede guiar esa lÃnea, pero
tambiÃ©n son herramientas de trabajo que pueden funcionar como plataforma sobre la que tramar
otras posibles relaciones. Esto supone que no siempre la secuenciaciÃ³n de los contenidos se
corresponde con la de la dinÃ¡mica de las clases. Desde la prÃ¡ctica instalada por el Ã¡rea teÃ³rica de
visuales, los programas funcionan como guiones flexibles, no lineales necesariamente, cuyas
unidades se abren al juego de diferentes tipos de encuentros.

Para explicitar la construcciÃ³n metodolÃ³gica se presentarÃ¡n de modo panorÃ¡mico las
problemÃ¡ticas a abordar en la trayectoria anual, no sÃ³lo basadas en el programa escrito sino en los
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potenciales modos de viabilizarlas.

UNIDAD 1:

a. Esquema Comunicacional
b. Agentes participantes: Emisor – Receptor
c. Funciones: Canal – contexto – intercomunicaciÃ³n – cÃ³digo
d. Particularidades de cada una de las funciones
e. El rol del Arte en las relaciones comunicacionales
f. Signo: dimensionar las producciones en tanto signo / el signo en su dimensiÃ³n comunicacional

en relaciÃ³n a las producciones humanas.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO

TÃ©cnicas de trabajo grupal: desformalizaciÃ³n y conocimiento de los integrantes del grupo de
trabajo. Los trabajos se irÃ¡n articulando con los contenidos de esta unidad. Trabajo con la
pizarra y de fijaciÃ³n en base a ejercitaciÃ³n en la carpeta.
ConstrucciÃ³n de una autobiografÃa que luego se transformarÃ¡ en la base de datos para la
construcciÃ³n de un auto retrato. Juegos de codificaciÃ³n y decodificaciÃ³n grupal.
DescripciÃ³n del esquema comunicacional en funcionamiento, el rol que juegan cada una de las
funciones del esquema.

UNIDAD 2:

a. EI discurso estÃ©tico en el PaleolÃtico Superior y organizaciones tribales: pinturas rupestres y
petroglifos en AmÃ©rica (Argentina) y Europa.

b. La pared como soporte de los discursos: contenidos, formas, colores, ubicaciÃ³n en el espacio,
reiteraciones, superposiciones, yuxtaposiciones.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO

ProyecciÃ³n de PowerPoint: anÃ¡lisis reflexivo de lo observado.
RealizaciÃ³n de trabajos prÃ¡cticos con guÃa de lecturas de textos referidos a los contenidos
especÃficos de la unidad.
de un â€œfalso muralâ€• en soporte hoja donde se apliquen algunas de las tÃ©cnicas
estudiadas del PaleolÃtico y de los grafitis actuales.
ReflexiÃ³n sobre prÃ¡cticas contemporÃ¡neas con las que se puedan trazar paralelismo
(ejemplo: el graffiti en la actualidad), bÃºsqueda de diferencias y similitudes.

UNIDAD 3:

a. Las imÃ¡genes en la antigÃ¼edad egipcia y griega: pinturas murales, esculturas y arquitectura.
AnÃ¡lisis de los contenidos y modos de representaciÃ³n cultural: su significado.

b. EI espacio arquitectÃ³nico como discurso. EI discurso religioso: anÃ¡lisis de las pirÃ¡mides y
templos.

c. Forman parte de los contenidos de la unidad, la incorporaciÃ³n de tÃ©rminos tÃ©cnicos en
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plÃ¡stica: hierÃ¡tico, escorzo, planimÃ©trico, punto focal, canon; en arquitectura: planta,
fachada, monumental, columna, fuste, dintel, tÃmpano, arco.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO

ProyecciÃ³n de diapositivas: anÃ¡lisis de imÃ¡genes. RealizaciÃ³n de trabajos prÃ¡cticos con
guÃa de lecturas de textos referidos a los contenidos especÃficos de la unidad.
RecreaciÃ³n en base a interpretaciones actuales de imÃ¡genes de la antigÃ¼edad egipcia.
IntroducciÃ³n del cÃ³mic o historieta. Producir un paralelismo entre la representaciÃ³n de mitos
en las culturas agrarias y el relato del cÃ³mic y la historieta actual.
RealizaciÃ³n de reconocimiento estilÃstico a partir de juegos visuales, vivenciar el desarrollo de
la escultura griega a partir de juegos con el cuerpo.

MetodologÃa

Para comprender la construcciÃ³n que constituye la Historia de las artes es necesario utilizar una
metodologÃa que apueste a dialogar entre todos los actores presentes en el aula, abrir el juego a las
dudas sobre los lugares establecidos en el imaginario social, poner en cuestionamiento y encuentro a
los autores que escriben sobre el arte en diferentes tiempos. Porque en definitiva, y superando los
tradicionales modos lineales, se apuesta tambiÃ©n a la idea de anacronismo planteada por Didi-
Huberman, para generar lugares de encuentro y filiaciones no cronolÃ³gicas, para pensar la imagen
siempre ante el tiempo, y los tiempos.

La linealidad no refiere Ãºnicamente al tiempo: tambiÃ©n puede haber linealidad o, mejor dicho,
unicidad, en el recorte geogrÃ¡fico y cultural. Es necesario desandar esa unicidad para poder
incorporar contextos que nos sean mÃ¡s prÃ³ximos.

Historia de las Artes Visuales ha previsto para los niveles de la EducaciÃ³n Secundaria BÃ¡sica,
introducir conceptos vinculados con los discursos visuales desde una perspectiva de la teorÃa de la
cultura, la comunicaciÃ³n, la sociologÃa de la cultura y la semiÃ³tica, sin descuidar aquellos aspectos
vinculados con la Historia del Arte y su discurso. Para Primer aÃ±o, los contenidos se hallan
planificados en torno al concepto central de ComunicaciÃ³n.

Teniendo en cuenta la edad del grupo hemos previsto hacer Ã©nfasis en Io procedimental, como asÃ
tambiÃ©n estrategias de trabajo que vinculen a los/las estudiantes con los contenidos desde una
perspectiva mÃ¡s vivencial.

Desde lo actitudinal, se privilegia la construcciÃ³n de conocimientos colectivo, de modo tal que el
trabajo grupal y la puesta en comÃºn serÃ¡n centrales en la metodologÃa de trabajo.

Los discursos visuales vinculados con la Historia del Arte se irÃ¡n articulando con los contenidos de la
asignatura.

RECURSOS

Los recursos materiales y didÃ¡cticos que se ponen en juego para esta propuesta no difieren de los
que se utilizan a lo largo de toda la cursada, teniendo en cuenta que no sÃ³lo se trabaja en el aula
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sino a veces por fuera del â€œcerco materialâ€• que suponen sus paredes.

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrÃan enumerarse: pizarrÃ³n, fibrones
de colores, proyecciones de videos/dvd/PowerPoint, libros de texto y de imÃ¡genes, recortes de
revistas, artÃculos de lectura en clase y demÃ¡s materiales visuales, sonoros y/o audiovisuales que
puedan aportar tanto los estudiantes como el/la docente.

Las pÃ¡ginas web son un recurso ineludible, no sÃ³lo por lo que implica buscar y explorar el espacio
de la red, sino por la actualidad de sus publicaciones.

EvaluaciÃ³n

La evaluaciÃ³n tiene un carÃ¡cter continuo, realizada a travÃ©s de procedimientos formales e
informales. Se pretende instalar tanto en prÃ¡cticas de evaluaciÃ³n permanente (diagnÃ³stica, de
proceso o formativa, de logros o de producto) como instancias de autoevaluaciÃ³n. En este sentido,
serÃ¡ necesario evaluar los contenidos y procedimientos a lo largo del proceso anual, no sÃ³lo en este
caso particular.

La evaluaciÃ³n se considera como un proceso orientado desde los objetivos y contenidos de la
asignatura. Evaluar implica valorar la investigaciÃ³n y las producciones grupales e individuales que
realizan los/las estudiantes sobre las temÃ¡ticas abordadas. Desde esta propuesta se tiende a la
participaciÃ³n activa del estudiante, su atenciÃ³n crÃtica y situada en la construcciÃ³n colectiva.

Se considera fundamental para ese trabajo colectivo la resoluciÃ³n en tiempo y forma (escrita y / u
oral) de las diversas consignas, la lectura de la bibliografÃa propuesta, la utilizaciÃ³n e incorporaciÃ³n
del vocabulario especÃfico, la comprensiÃ³n de los conceptos trabajados en clase, la pertinencia de
las exposiciones Ã¡ulicas e investigaciones sobre el tema abordado, la creatividad y dinÃ¡mica para
resolver problemas tanto desde lo individual como grupal.

A lo largo de la serie de clases, se pretenden evaluar aquellos alcances que permitan transformar la
mirada de los estudiantes respecto de los conocimientos iniciales sobre la problemÃ¡tica abordada.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÃ“N

EvaluaciÃ³n diagnÃ³stica (grupal): Al inicio de cada aÃ±o, y en particular, al inicio de cada tema, se
prevÃ© realizar actividades prÃ¡cticas para â€œexplorarâ€• los conocimientos previos que los/as
estudiantes poseen sobre la materia y/o tema a abordar. Algunas actividades pueden ser: anÃ¡lisis de
imÃ¡genes, relaciÃ³n entre conceptos y perÃodos/estilos trabajados, reconocimiento y aplicaciÃ³n de
conceptos en obras de arte significativas del perÃodo.

La estrategia de evaluaciÃ³n diagnÃ³stica tambiÃ©n se aplicarÃ¡ al finalizar una unidad o bloque
temÃ¡tico para valorar la comprensiÃ³n del tema trabajo, a fin de ajustar estrategias y actividades
docentes.

EvaluaciÃ³n permanente: Un componente fundamental de la calificaciÃ³n y valoraciÃ³n del/ la
estudiante reside en el comportamiento en clase. Por tal, entendemos:
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ParticipaciÃ³n activa y atenciÃ³n crÃtica: InterÃ©s en la resoluciÃ³n de trabajos y en la
comprensiÃ³n de los contenidos. Preguntar, saldar dudas, reflexionar sobre la exposiciÃ³n
docente y/o la bibliografÃa.
Aporte de material requerido por el/la docente.
EvaluaciÃ³n oral de TP y/o lectura de bibliografÃa: hacemos especial hincapiÃ© en la correcta
utilizaciÃ³n del vocabulario especÃfico y la comprensiÃ³n de los conceptos trabajados en clase.
EvaluaciÃ³n escrita: Se podrÃ¡n realizar evaluaciones escritas individuales por trimestre, que
serÃ¡n tenidas en consideraciÃ³n con el resto de los TP individuales y/o grupales.
La valoraciÃ³n de los TP de corte teÃ³rico recae no solo en la presentaciÃ³n en tiempo y forma
sino en la comprensiÃ³n y elaboraciÃ³n de los conceptos.

CONDICIONES DE ACREDITACIÃ“N

PresentaciÃ³n del 100% de los Trabajos PrÃ¡cticos.
AprobaciÃ³n del 100% de los Trabajos prÃ¡cticos, en primera instancia o recuperatorio.
AprobaciÃ³n de exÃ¡menes individuales escritos, en primera instancia o recuperatorio.
80% de asistencia a clase o en su defecto, evaluaciÃ³n escrita, TP extraordinario, (Examen oral)
por ausencias justificadas (enfermedad, viajesâ€¦).

La calificaciÃ³n de cada uno de los tres perÃodos del ciclo lectivo serÃ¡ de acuerdo al formato actual
propuesto desde la DirecciÃ³n, que establece el envÃo de informes cualitativos. Si finalizados los perÃ
odos la trayectoria estuviera completa, la calificaciÃ³n serÃ¡ numÃ©rica entre 7 y 10; si no se
consignarÃ¡ â€œTrayectoria en cursoâ€•, y el/la estudiante deberÃ¡ asistir al perÃodo recuperatorio de
diciembre/febrero. Al completar la trayectoria, la calificaciÃ³n final serÃ¡ numÃ©rica entre 6 y 10.

La calificaciÃ³n numÃ©rica final da lugar a la acreditaciÃ³n de la asignatura.

BibliografÃa

COMPANY NAME
Address | Phone | Link | Email

Page 7
Footer Tagline



Cavallaro, Dani y Vago-Hughes, Carline: Historia del Arte para principiantes. Buenos Aires, era
Naciente, 2006.
Equipo PROA: En medio de la comunicaciÃ³n. Buenos Aires, Ediciones Don Bosco, 1994.
Figueroba-Figueroba, Antonio y FernÃ¡ndez Madrid, MarÃa Teresa: Historia del arte. 2Âº de
Bachillerato. Madrid, Mc Graw Hill/Interamericana de EspaÃ±a, 1996. Caps: â€œEl arte en el
PaleolÃtico y el NeolÃtico: Â¿Producto de la magia y de la religiÃ³n?â€• (pÃ¡gs. 21-27); â€œLas
formas egipcias: un ejemplo de arte en los imperios agrariosâ€• (pÃ¡gs. 28-40); â€œA la
bÃºsqueda de una belleza terrena: las formas griegasâ€• (pÃ¡gs. 41-50)
Gallego, Raquel: Historia del arte. 2Âº de Bachillerato. Madrid, Editex, 2009.
Gombrich, Ernst: Breve historia del mundo. MÃ©xico DF, OcÃ©ano, 2004.
Gombrich, Ernst: La Historia del Arte. (15Âª EdiciÃ³n 1989), Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1972.
Langaney, A.; Clottes, J.; Guilaine, J. y Simonet, D.: La mÃ¡s bella historia del hombre. Chile,
AndrÃ©s Bello Edit. Acto I y II. 1999.
Patou-Mathis, MarylÃ¨ne: El hombre prehistÃ³rico es tambiÃ©n una mujer: Una historia de la
invisibilidad de las mujeres. Buenos Aires, Lumen, 2022.
Fichas de cÃ¡tedra.

Material audiovisual

BBC One, â€œCapÃtulo 2: El dÃa que nacieron las imÃ¡genesâ€• [episodio de programa de
televisiÃ³n], en: CÃ³mo el arte hizo al mundo. 2005. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=eQWKpKbvc9M&t=456s
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