
Historia de las artes visuales

Description

FundamentaciÃ³n

Historia de las Artes Visuales de 6Â° aÃ±o (HAV 6) es entendida como un campo disciplinar que
abarca metodologÃas variadas de trabajo y pone el Ã©nfasis en mÃºltiples lenguajes artÃsticos. La
historia del arte se analiza anacrÃ³nicamente desde paradigmas y marcos epistemolÃ³gicos actuales.

Esta asignatura, inscripta en el Ã¡rea teÃ³rica, se propone como un espacio para la indagaciÃ³n,
anÃ¡lisis, investigaciÃ³n y crÃtica de los fenÃ³menos artÃsticos. Propone investigar, es decir, hacer
teorÃa, entendiendo que Ã©sta se construye permanentemente a medida que leemos, analizamos y
reflexionamos sobre los hechos estÃ©ticos y sobre la coyuntura de la que forman parte. Asimismo
promueve la educaciÃ³n artÃstica y la innovaciÃ³n de nuevas estrategias educativas, atenta a la
revisiÃ³n y actualizaciÃ³n de los contenidos.

HAV 6 pretende lograr un trabajo interactivo y constructivo en las prÃ¡cticas artÃsticas. Si bien concibe
a la prÃ¡ctica artÃstica como fenÃ³meno comunicacional, se contempla en la fundamentaciÃ³n de esta
asignatura la observaciÃ³n, conceptualizaciÃ³n, investigaciÃ³n, expresiÃ³n y producciÃ³n.

Abordaje de la ESI

Como parte de la aplicaciÃ³n de la ESI (Ley 26150 de EducaciÃ³n Sexual Integral), y trabajando de
manera transversal con otros niveles de la materia, nos posicionamos desde la revisiÃ³n feminista:
esta mirada crÃtica evidencia que La Historia del Arte se ha enunciado desde ese mismo gÃ©nero, el
del hombre blanco burguÃ©s heterosexual. Consideramos necesario evidenciar ese lugar de
enunciaciÃ³n como una construcciÃ³n socio-histÃ³rica (y no como un universal dado) si apuntamos a
desandar este camino de preponderancia masculina, y la deconstrucciÃ³n de una nociÃ³n de arte
ligada a conceptos como: obra Ãºnica / creaciÃ³n individual / belleza / virtuosismo tÃ©cnico /genio.

Por otra parte, resulta fundamental, no sÃ³lo para aplicar y trabajar desde la ESI, sino para atacar la
base de la violencia de gÃ©nero y otras formas de discriminaciÃ³n, entender la producciÃ³n visual
(sea Ã©sta artÃstica o no) como tecnologÃa de gÃ©nero. La imagen permite visualizar cuerpos
“otros”, ampliar el espectro de lo posible en tÃ©rminos de corporalidad, como posible contradiscurso
(y contra-archivo) de una imagen hegemÃ³nica de los cuerpos.

Objetivos

COMPRENDER los emergentes artÃsticos y culturales durante la segunda mitad del siglo XX.
ESTABLECER criterios para analizar los discursos visuales en relaciÃ³n con otras prÃ¡cticas
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culturales en el marco de los procesos de transformaciÃ³n tecnolÃ³gica de las sociedades
europeas y americana.
ANALIZAR las diferencias entre funcionalidad, materialidad y significaciÃ³n de los discursos
visuales en diferentes momentos histÃ³ricos y situaciones geopolÃticas.
REFLEXIONAR, a travÃ©s del anÃ¡lisis y el trabajo grupal, sobre los diferentes modos de
representaciÃ³n como asÃ tambiÃ©n los cambios estÃ©ticos y las diferentes configuraciones
comunicacionales de los lenguajes visuales en la historia.
DESARROLLAR habilidades en el manejo de tÃ©rminos tÃ©cnicos vinculados con la materia.
VALORAR el trabajo en grupo como un modo de acceso al conocimiento con pares.

Contenidos

Los contenidos a trabajar se enmarcan en el Programa de Historia de las artes visuales de 6Â° aÃ±o,
diseÃ±ado colectivamente a partir del Plan de Estudios 2012 -desde al Ã¡rea teÃ³rica del
Departamento de Artes – Artes Visuales- y re-elaborado en forma continua por las docentes a cargo, a
partir de dispositivos de auto-evaluaciÃ³n institucional.

Entendemos por contenidos los temas que funcionarÃ¡n como guÃa para la organizaciÃ³n y dictado
de clases y, en caso necesario, para la evaluaciÃ³n final de las alumnas y alumnos que lo requieran.
Se establece un orden secuencial, que responde a un orden cronolÃ³gico, pero se entiende que, a lo
largo del aÃ±o, estos contenidos se abordarÃ¡n de manera cÃclica e incluso de modo constelar o
rizomÃ¡tico, a fin de reforzar lo aprendido y repensarlo a la luz de los nuevos temas. Por lo tanto,
entendemos el programa como guiÃ³n flexible, como plataforma sobre la que trabajar dentro y fuera
del aula.

UNIDAD 1:
1.a. Eje teÃ³rico: Historicidad de las categorÃas de arte, artista, obra de arte y pÃºblico. El lugar del
manifiesto y los textos de artista. La crisis del cuadro de caballete. Cambios en el escenario del
sistema artÃstico despuÃ©s de las guerras mundiales. ImpugnaciÃ³n de las categorÃas
â€œcentro/periferiaâ€•. NociÃ³n de neovanguardia y de nuevos comportamientos artÃsticos.
1.b. Eje CronolÃ³gico:
1.b.1. Argentina: Arte concreto. Antecedentes. Concretismo como superaciÃ³n de la abstracciÃ³n. Lo
real vs. Realismo. La revista Arturo a MADI y AsociaciÃ³n Arte Concreto-InvenciÃ³n. Perceptualismo.
Espacialismo. Nueva FiguraciÃ³n, Informalismo.
1.b.2. Europa y NorteamÃ©rica: El Expresionismo Abstracto. Las Nuevas figuraciones. Pop art,
FiguraciÃ³n narrativa. La AbstracciÃ³n pospictÃ³rica. El arte Ã³ptico.

UNIDAD 2:
2.a. Eje teÃ³rico: El proceso de desmaterializaciÃ³n y el camino hacia el conceptualismo. El lugar del
cuerpo en los nuevos comportamientos artÃsticos. Nuevo estatuto de obra de arte, redefiniciÃ³n de
figura de artista y espectador. ReconfiguraciÃ³n del campo artÃstico.
2.b. Eje cronolÃ³gico:
DiscusiÃ³n geopolÃtica, cuestionamiento de los discursos hegemÃ³nicos. La AbstracciÃ³n
pospictÃ³rica. El arte Ã³ptico. El Arte objetual. Conceptualismo y arte conceptual, tendencias,
perspectivas. Happening, body art, performances, land art, arte povera, minimalismo. Las experiencias
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visuales a partir de los â€™60. El Instituto Di Tella y el CAYC. El arte argentino en los aÃ±os 60 -70.
La experimentaciÃ³n, Groupe Recherches Dâ€™Art Visuel y Cinetismo. El conceptualismo, las
figuraciones. Conceptualismos en AmÃ©rica Latina.

MetodologÃa

ESTRATEGIAS METODOLÃ“GICAS

Las estrategias metodolÃ³gicas se orientan hacia la creaciÃ³n de espacios de discusiÃ³n y reflexiÃ³n
sobre la propia prÃ¡ctica artÃstica y la de otros. Las clases son teÃ³rico- prÃ¡cticas y se desarrollan a
partir de una actividad en la que se estimula la interacciÃ³n de la percepciÃ³n, la reflexiÃ³n y la
producciÃ³n, con el objeto de pensar, comprender y construir los procesos estÃ©ticos y comunicativos
contemporÃ¡neos.

Se propone la creaciÃ³n de espacios de discusiÃ³n y reflexiÃ³n a travÃ©s del trabajo transversal con
imÃ¡genes (reproducciones de obras, videos, viÃ±etas, etc.) y textos (de diversas fuentes). Se
considera perimido el modelo del docente-expositor/ estudiante- oyente, por lo que se propiciarÃ¡ una
construcciÃ³n del conocimiento a partir de la discusiÃ³n de materiales previamente seleccionados,
pero enriquecido por las/los/les estudiantes.

Entre las estrategias de clase se pueden enumerar:

InterpretaciÃ³n de textos bibliogrÃ¡ficos y fuentes documentales. Torbellino de ideas
AnÃ¡lisis de obras de artes visuales, musicales, multimediales o interdisciplinarias.
Desarrollo oral (de la docente y los alumnos) de un tema investigado.
Debate interno y general en pequeÃ±os grupos.
ElaboraciÃ³n de cuadros sinÃ³pticos y redes conceptuales. ConstrucciÃ³n de lÃneas de tiempo.
ResoluciÃ³n de trabajos prÃ¡cticos individuales y grupales: realizaciÃ³n de guÃas de lectura.
Proyectos de investigaciÃ³n. Proyectos de producciÃ³n.
Producciones artÃsticas recreativas de tendencias contemporÃ¡neas.

EvaluaciÃ³n

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 las/los/les 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.

La evaluaciÃ³n tiene un carÃ¡cter continuo, realizada a travÃ©s de procedimientos formales e
informales. Se apelarÃ¡ a prÃ¡cticas de evaluaciÃ³n permanente (diagnÃ³stica, de proceso o
formativa, de logros o de producto) como instancias de autoevaluaciÃ³n.

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.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÃ“N

EvaluaciÃ³n diagnÃ³stica (grupal): Al inicio de cada aÃ±o, y en particular, al inicio de cada tema, se
realizarÃ¡n actividades prÃ¡cticas para â€œexplorarâ€• los conocimientos previos que las/los/les
estudiantes poseen sobre la materia y/o tema a abordar. Algunas actividades pueden ser: anÃ¡lisis de
imÃ¡genes (de periodos trabajados en aÃ±os anteriores), relaciÃ³n entre conceptos y periodos/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 de las/los/les
estudiantes reside en el comportamiento en clase. Por tal, entendemos:

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 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 y 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 en dicho perÃodo, la calificaciÃ³n final serÃ¡ numÃ©rica
entre 6 y 10.

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

El trabajo en clase como el pautado para actividades extra-clase se orienta a discutir y problematizar
en base a capÃtulos y/o fragmentos de textos como los siguientes:

Para estudiantes:

AAVV: â€œDossier: Muchachas de Vanguardia. Elementos para una historia de las mujeres en
el Arte MadÃ y la AsociaciÃ³n Arte Concreto InvenciÃ³nâ€•, en: Revista Ramona 62. 2006
BIDASECA, Karina (2016): â€œLo bello y lo efÃmero como configuraciones de emancipaciÃ³n.
Una retrospectiva de la obra de la artista cubana Ana Mendietaâ€•; en: AAVV: Feminismos y
poscolonialidad 2. Godot, Buenos Aires.
DANTO, Arthur. DespuÃ©s del fin del arte. El arte contemporÃ¡neo y el linde de la historia.
PaidÃ³s, Barcelona, 1999.
GUILBAUT, Serge. Pinceles, palos, manchas: algunas cuestiones culturales en Nueva York y
ParÃs tras la Segunda Guerra Mundial. En Bajo la bomba. el jazz de la guerra de imÃ¡genes
transatlÃ¡ntica. 1946-1956. MACBA/MNCARS, Barcelona, 2007.
GIUNTA, Andrea. â€œPintura y Modernidad en AmÃ©rica Latinaâ€•, en: Pintura
Latinoamericana, Ediciones Banco Velox, 1999.
GREENBERG, Clement. â€œLa crisis de la pintura de caballeteâ€•, en: Arte y Cultura. GGilli,
Barcelona, 1979.
GUASCH, Anna MarÃa. El arte Ãºltimo del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural.
Madrid: Alianza, 2002.
KATZENSTEIN, InÃ©s (Ed.) (2007) Escritos de vanguardia. Arte argentino de los aÃ±os 60.
Buenos Aires, FundaciÃ³n Espigas.
KRAUBE, Anna-Carole. Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros dÃas. KÃ¶nemann,
Alemania, 2005.
LAURÃ•A, Adriana. Arte Abstracto en la Argentina. Intermitencia e instauraciÃ³n. En AAVV. Arte
abstracto argentino. FundaciÃ³n PROA-Galleria dâ€™Arte Moderna e Contemporanea de
Bergamo, Buenos Aires, 2003
LONGONI, Ana. Vanguardia y RevoluciÃ³n. Arte e izquierdas en la argentina de los sesenta-
setenta. Ed. Ariel, Buenos Aires, 2014.
PÃ‰REZ BALBI, Magdalena. â€œEdgardo Antonio Vigo (1928-1997)â€•, ficha de cÃ¡tedra, 2016.

CatÃ¡logos de exposiciones:

AAVV. Arte abstracto argentino. FundaciÃ³n PROA-Galleria dâ€™Arte Moderna e
Contemporanea de Bergamo, Buenos Aires, 2003.
AAVV. Perder la forma humana. Museo Nacional Reina SofÃa, 2012.
AAVV. Edgardo Antonio Vigo. Usina permanente de arte creativo. Obras 1953-1997. Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires. 2016
ALONSO, Rodrigo. Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975. Buenos Aires, Fund. PROA,
2011.
GIUDICI, Alberto (comp.) Arte y polÃtica en la dÃ©cada del â€™60. Palais de Glace, 2002.
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BibliografÃa de las docentes:

AAVV. â€œArte argentinoâ€•, en: Revista Internacional de Arte LÃ¡piz, no 158-159,
Publicaciones de estÃ©tica y pensamiento, Madrid, 1999/2000
ALONSO, Rodrigo. â€œArte y tecnologÃa en Argentina: Los primeros aÃ±osâ€•. Leonardo
Electronic Almanac, 13: 2005. Disponible en: 
http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/primeros_anios.php
ALONSO, Rodrigo. â€œSistemas, acciones y procesos. 1965-1975â€•. Fragmento del catÃ¡logo
exposiciÃ³n en FundaciÃ³n Proa, Bs. As. 2011.
BUCHLOH, Benjamin. Formalismo e historicidad. Modelos y mÃ©todos en el arte del siglo XX,
CapÃtulos 5 y 6. Akal, Madrid. 2004.
BUGNONE, Ana (2017). Vigo : Arte, polÃtica y vanguardia. La Plata, Malisia.
BURUCÃšA, J.E. (comp.). Nueva historia Argentina. Arte, sociedad y polÃtica. Vol 2. Buenos
Aires, Sudamericana, 1999.
CALABRESE, Omar. CÃ³mo se lee una obra de arte, PaidÃ³s, 1990, selecciÃ³n de capÃtulos.
DAVIS, Fernando. â€œDispositivos TÃ¡cticos. Notas para pensar los conceptualismos en
Argentina en los 60/70â€•, Revista digital Territorio teatral NÂ° 4, 2009. Disponible en: 
http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n4_02.html
DE RUEDA, MarÃa de los Ã•ngeles. â€œLa exaltaciÃ³n del objeto y sus tendencias en el arte
argentino. ExperimentaciÃ³n y conceptoâ€•, en AAVV. Nuevos ensayos de arte. Sobre Arte
Argentino del siglo XX. Premio FundaciÃ³n Klem, Buenos Aires. 1995.
FOSTER, Hal. â€œÂ¿QuiÃ©n le teme a la neovanguardia?â€• en El retorno de lo real. La
vanguardia a finales de siglo. Akal, Madrid, 2001.
GIUNTA, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y polÃtica. Buenos Aires, Paidos, 2001.
GIUNTA, Andrea. â€œLas batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismoâ€•. En
BURUCÃšA, JosÃ© Emilio (comp.). Nueva historia Argentina. Arte, sociedad y polÃtica. Vol 2.
Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
GOLDBERG, Roselee. Cap.VI: â€œArte Vivo, h.1933 hasta la dÃ©cada de 1970â€• y â€œEl arte
de las ideas y la generaciÃ³n de los medios de comunicaciÃ³n, 1968 a 1986â€•, en: Performance
Art. Destino, Barcelona. 1988.
GRADOWCZYK, Mario. Arte abstracto. Cruzando lÃneas desde el sur. EDUNTREF, Caseros,
2006.
GUASCH, Ana MarÃa. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995. Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1997.
GUILBAUT, Serge. Pinceles, palos, manchas: algunas cuestiones culturales en Nueva York y
ParÃs tras la Segunda Guerra Mundial. En Bajo la bomba. el jazz de la guerra de imÃ¡genes
transatlÃ¡ntica. 1946-1956. MACBA/MNCARS, Barcelona, 2007.
MARINA, Mirta (coord): EducaciÃ³n Sexual Integral para la educaciÃ³n secundaria: contenidos y
propuestas para el aula. Ministerio de EducaciÃ³n de la NaciÃ³n (serie Cuadernos de la ESI),
Buenos Aires, 2012.
MARINA, Mirta (coord): EducaciÃ³n Sexual Integral para la educaciÃ³n secundaria II: contenidos
y propuestas para el aula. Ministerio de EducaciÃ³n de la NaciÃ³n (serie Cuadernos de la ESI),
Buenos Aires, 2012.
MINISTERIO DE EDUCACIÃ“N DE LA NACIÃ“N: Lineamientos curriculares para la EducaciÃ³n
Sexual Integral, Buenos Aires, 2008.
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POLLOCK, Griselda. VisiÃ³n y diferencia: Feminismo, feminidad e historia del arte. Fiordo, 2013.

Otros recursos multimediales:

Video de Canal Encuentro caracterizando arte abstracto en Argentina: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Zk3zzxiSb4
Web del Centro Cultural Recoleta con imÃ¡genes y textos de Ã©poca (manifiestos): 
http://cvaa.com.ar/02dossiers/concretos/05_docs_02.php
Colectivo Identidad MarrÃ³n en el ciclo de Canal Encuentro sobre arte y racismo en Argentina.
MarrÃ³n. Antirracismo en tiempo presente: Â¿El arte en Argentina es un oficio de blancos? 
https://www.youtube.com/watch?v=MufWNHmZH_o&t=45s
Serge Guilbaut: Â¿La guerra ha terminado? Material de la exposiciÃ³n Â¿La guerra ha
terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968). MNCARS, Madrid. 4â€™55â€™â€™.
Disponible on line: https://vimeo.com/19258779
Texto de muestra. â€œLa Europa de la distopÃa. Arte despuÃ©s de la Segunda Guerra
Mundialâ€•. Museo Reina SofÃa. EspaÃ±a. Disponible en: 
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/401_final.pdf
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