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a. Fundamentación y descripción 

A lo largo de sus más de 100 años de historia, el comic ha sido depositario de 
variados esfuerzos en pos de explicar su particular combinación de palabra e imagen, 
la historia de su industria, sus peculiaridades políticas y sus estrategias narrativas. En 
Estados Unidos la tradición ensayística alrededor de la historieta se remonta a 
principios de siglo, especialmente en relación a las originales tiras de prensa de los 
albores de su historia, obras como Krazy Kat y Little Nemo in Slumberland, que 
despertaron análisis de literatos e intelectuales como Edward E. Cummings. 
Asimismo, en Europa ciertos artistas, como William Hogarth y Rodolphe Töpffer, 
precursores del medio, fueron adoptados por la historia del arte.  

El momento de un mayor interés dentro del campo académico se dio en los años 
sesenta, con una oleada trabajos que provenían del estructuralismo. Umberto Eco, 
Oscar Masotta, Armand Mattelart y Ariel Dorfman, Luis Gasca y Roman Gubern, 
entre otros, escribieron artículos y libros innovadores acerca de ese verdadero locus 
de tensiones que es el comic. Muchos de estos estudios perseguían descomponer la 
historieta en sus elementos, tratarla como un lenguaje, y analizar tanto sus estrategias 
narrativas como su contenido ideológico. Muchos de ellos encontraban en el comic la 
marca de lo repetitivo, lo ideológicamente conservador y lo esquemático. 
Simultáneamente, generaron un primer léxico teórico y lectura semiológica.  

En nuestro país, el proyecto crítico-teórico de Masotta es continuado y 
profundizado por Oscar Steimberg. Asimismo, podemos contar las intervenciones 
desde la sociología de la cultura y los estudios de comunicación de Eduardo Romano 
y Jorge B. Rivera, así como también las notas críticas de Juan Sasturain y la labor de 
reconstrucción histórica de Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno. 

A partir de los primeros años del nuevo siglo, los estudios sobre historieta 
ingresaron en un período de renovación y crecimiento en todo el mundo. Desde las 
perspectivas más sociológico-económicas, centradas en la industria, y narratológicas, 
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centradas en la forma en que el comic narra y construye sentido, presentes en Estados 
Unidos hasta la profundización de la visión semiológica-estructuralista en Europa de 
la mano de autores como Thierry Groensteen, pasando por un fuerte crecimiento de 
las perspectivas históricas sobre el manga, y llegando al importante reverdecer de los 
estudios sobre la historieta en Argentina a partir las investigaciones de Laura 
Vazquez, Federico Reggiani, Mara Burkart y Lucas Berone, entre otros.  

El objetivo de este curso consiste en recorrer algunas de estas discusiones y 
brindar a los alumnos una visión general de las posibilidades analíticas e 
investigativas alrededor del lenguaje y el medio de la historieta. Consideramos que la 
misma es un objeto multidimensional de análisis cuya exploración sirve para arrojar 
luz a una variedad de cuestiones: la organización profesional de las industrias 
culturales masivas, la conceptualización de la combinación texto-imagen, la  relación 
política-arte, la historia del Siglo XX y el uso del comic como memoria y 
documento, la diseminación de líneas artísticas y su influencia a lo largo del mundo, 
la importación de materiales gráficos en distintos países, la relación libro-
serialización en las artes populares, el análisis sociológico y etnográfico de sus 
públicos y creadores, y las distintas estrategias narratológicas que construyen 
universos ficcionales complejos.  
 
 

b. Objetivos: 
El interés central de este seminario consiste en plantear una serie de ejes de 

discusión alrededor de problemas centrales a la historieta como medio, lenguaje, 
forma artística y vehículo ideológico. Reconstruimos las tradiciones teóricas y 
aportes investigativos de Estados Unidos, Argentina, Europa y Japón. Se pretende 
que los concurrentes obtengan una visión básica de la historia y estilos de las 
diversas tradiciones nacionales de historieta, vinculadas con su contexto histórico. 
Asimismo, se busca que comprendan su dimensión como industria, mercancía y 
trabajo.  

Simultáneamente, se espera brindar una serie de herramientas teóricas y 
metodológicas que permitan a los alumnos realizar una lectura estética y político-
ideológica compleja de las obras.  

Algunos problemas recorren todo el programa de forma transversal y otros se 
circunscriben a una unidad, sin embargo, la intención es generar discusiones amplias 
a lo largo de toda la cursada. 
 

c. Contenidos:  
 
1. La imagen en la investigación en las humanidades: conceptos básicos 
Perspectivas iniciales sobre el uso de la imagen en la investigación en las 
humanidades. Conceptos y autores clásicos. La idea de tradición contra la idea de 
innovación. La imagen como documento. La caricatura como elemento primitivo del 
lenguaje historietístico. Representación, iconografía e iconología, pathosformeln, 
antropología de la imagen. Cultura visual.  
2. La historieta: perspectivas históricas 
Nacimiento de la historieta: debates y contextos históricos. La teoría europea: 
Hogarth, Töpffer. La teoría norteamericana: los historietistas de prensa de principios 
de siglo. Nacimiento de la historieta en Argentina. Edad de Oro/Edad de Plata. 
Europa y las historietas nacionales. 
3. Historia e historiografía de la historieta argentina 



 

Los precursores: Masotta, Steimberg, Rivera. Los divulgadores: Trillo, Saccomano, 
Sasturain. Estado actual de los estudios de historieta en Argentina: multiplicación, 
crecimiento, nuevas perspectivas y un campo en construcción. 
4. La historieta como industria 
Trabajo, profesión y oficio. La figura del historietista a través de los tiempos. La 
profesionalización del fan. Como se organiza la producción hoy: digital, 
serialización, libro. La modificación de la industria en el mundo. Argentina, una 
situación inusual, entre el amateurismo obligado y los restos de un gran mercado. 
5. La historieta como lenguaje 
La historieta como discurso artístico: el establecimiento de un nuevo prestigio, la 
institución de la novela gráfica, la tensión entre las artes visuales y la historieta. El 
problema de la legitimación.  
La historieta como lenguaje semiótico: elementos básicos, descomposición en signos, 
análisis semiótico del humor gráfico.   
La historieta en sus perspectivas narratológicas. ¿Cómo crea sentido la historieta? 
Teoría de los mundos posibles e historieta. Narrativa en imágenes. Historieta 
abstracta y la ruptura del sentido.  
6. La historieta: perspectivas políticas 
Política e historieta en los años sesenta y setenta: el mantenimiento del status quo y 
la voz del imperialismo.  
Caricatura política. Herramientas para su historización y análisis.  
Comic y memoria. Comic e historia. La historieta como registro: autobiografía, 
crónica, comic periodístico. Como contar la propia experiencia y como expresar la 
voz de los oprimidos.  
Historieta y género: la tradición feminista de estudios de historieta. Autoras y temas. 
La historieta como espacio para la disidencia sexual.  
 
 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, 
si correspondiera:  
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noventa y la reconstrucción del pasado militante desde los fragmentos (1978-1999).”. 
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e. Organización del dictado de seminario:  
 
Total de horas semanales: 4 



 

Total de horas cuatrimestrales: 64 
 
 

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de 
evaluación a utilizar.  
 
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario: 
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para 
la cursada; 
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la 
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.  
 
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el 
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final 
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción 
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la 
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no 
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de 
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de 
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que 
se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 
1117/10. 
 
El dispositivo de evaluación durante la cursada será un parcial tomado al finalizar la 
misma. 

 
g. Recomendaciones 

Se recomienda el manejo del idioma inglés.  
 
 
 
 
 

Firma 
 
 

Aclaración 


