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11. LA SEMANA SANTA Y LA IMAGINIERIA
PROCESIONAL EN EL CURRÍCULO DE, LOS

GRADOS DE HISTORIA DEL ARTE ANDALUCES

ANroNto Repa¡r FPnNÁNoez PARADAS

Universidad de Granada (EsPaña)

I. INTRODUCCIÓN

eueremos hacer nuestro uno de los lemas de 1as reivindicaciones feministas

(Medina Quintana, 2}l4),1os colectivos LGTB, y en cierta manera del propio

ioncepto de patrimonio. Lo que no se visibiliza, no existe, y por lo tanto, no se

puede poder én valor ni muchó menos proteger. Si no se visibilizalas aportaciones

áe las mujeres, nunca podremos construir una sociedad equitativa. Si extrapolamos

esto a loi colectivos LGTB, la no visibilización, es inversamente proporcional a

1a no aceptación de 1os mismos. El desconocimiento de los valores patrimoniales

de determinados hechos culturales, implica la desprotección hacia los mismos,lo

que se traduce en su pérdida material.
Nuestro objeto dé estudio, la imaginería, en perfecta sincronía con los grupos

sociales y los pátrimonios anteriormente mencionados, adolece y sufre la misma

problemática,la invisibilizaciónacadémica, que no social, ya que.nos encontramos

ante un producto mass mediático y 2.0. El hecho de que la imaginería procesio,nal

sea sistemáticamente excluido de la Academia, como queremos poner de manifies-

to, conlleva 1a indefensión de ésta, su incomprensión y su avocación al ostracismo

pátrimonial. Esta situación, provoca ceguera artística, esto es, el desarrollo de 1a

incapacidad de ver, apreciar o reconocer ante la imaginería procesional, los valores

patr^imoniales, las caúdades plásticas y escultóricas, amén de las carencias, def,tcien-

cias y los malos planteamientos anatómicos, formales, polícromos e iconográftcos,

n.gudo, ante la Lxaltación poética y amorosa del devoto que mira con los ojos del

coíazón,y no con 1os del entendimiento, y lo que es peor, ?l desprecio que sufre la

orragir"iá procesional por parte de la intelectualidad académica y de un sector de

1a políticos.
Hoy en día, las imágenes devocionales son documentos históricos, que debi-

Jameníe interrogados ños permiten comprender mejor a las sociedades que las

:rodujeron y qrré lur produien; son elementos patrimoniales, de los que se hace
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:¿¡:s¿rio evidenciar sus <<valores patrimoniales»1, só1o de esta manera podremos
prral.girlas de los ineptos y de las turbas anticlericales que estarán por llegar; son
piezas lundamentales del ajedrez social que constituyen las sociedades contem-
poraneas. regeneran el tejido urbano, ahogan las penas que provocan las crisis
e conómicas, y sustentan la cohesión de la trama social urbana; son un producto
nrediático, social y 2.0, cuales estrellas mueven masas (Fernández Paradas, 2016),
\.que se consumen como productos culturales; pero también, si nos abstraemos
de 1os valores catequéticos, son un medio por el cual educaq enseñar y aprender
Historia, Arte, Geografía, Economía, Política, Sociologia, Etnografía, Valores,
Género, Patrimonio, en definitiva son constructos de cultura, y pedagogías para la
c o le ctividad (Fernández Almenara, 20 1 6 ; Gtzman P ér ez, I 9 94 ; Muñ o z C ov alán,
2003,y Museo Salzillo, 2017).

La problemática se plantea ante la ceguera artística anteriormente comentada.
Ya en el año 1972,1a Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas paralaEducación, 1a Ciencia y la Cultura hizo hincapié en la necesidad
de incrementar el respecto y el aprecio del patrimonio cultural mediante la edu-
cación. Aquí comienzan los problemas, sí <<un objetivo común en todos los países

en la educación artística es la compresión del patrimonio>> (Torre-Cantero, 2015:
430), en lo relativo al patrimonio escultórico, esta educación artística dicta mucho
se estar produciéndose. En la actualidad, la educación escultórica, aquella que
tiene por objetivo la compresión social, cultural, histórica, artística y religiosa
de 1os testimonios escultóricos, pasan por una vaguedad y casi total abandono.
En 1a educación universitaria superior2, cuando se enseña escultura procesional,
o bien se hace más hincapié en los valores artísticos y se niegan los demás, o bien
se enseñan y se forma a1 alumnado en los procesos técnicas paralarealización
de las mismas. En la educación Infantil, Primaria y Secundaria (Teixidó Saballs,
2012),la imaginería procesional se diluye entre el aprendizaje de1 entorno, las
fiestas, y las escasas referencias a 1a Semana Santa. Será en bachillerato, donde
en las asignaturas de Historia del Arte, podemos encontrar tímidas referencias
a los fenómenos escultóricos religiosos, siempre bajo una visión positivista y
formalista que niegan cualquier posibilidad de compresión del fenómeno social.

El patrimonio escultórico es una parte importante del patrimonio artístico.
Una estrategia utilizada habitualmente en la enseñanza de1 patrimonio escultó-
rico es inciuirlo en contenidos transversales dentro de diversas asignaturas o de

manera directa en clases de historia, sociales, cultura o arte (Torre-Cantero,
2015:430).

Normalmente estas estrategias «transversales>>, pasan p or ttlTizar al patrimo-
nio escultórico como ilustración de libros de texto. Cabría preguntarse por qué la
escultura. y 1a imaginería procesional, tienen tan pocos adeptos entre la población,

: E1 Real Decrero 38412017, de 8 de abril, declara 1a Semana Santa como Manifestación
Representatir.a de1 Patrimonio Cultural Inmaterial.

: -\ctualmente no existen investigaciones que analicen 1a problemática de Ia escultura pro-
cesronal en el curriculo de 1os srados de Historia de1 Arte.
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especialmente entre los jóvenes. Nosotros pensamos que esta cuestión tiene que ver
con dos casuísticas diferentes. Por una lado, en contra de 1o que podría pensarse.
Ia tridimensionalidad propia de Ia escultura se convierte en su peor enemigo, 1a
que al alumnado le suele costar aproximarse al análisis de 1a corporeidad, ante
las esculturas exentas, los estudiantes suelen echar en falta puntos de análisis,
referencias contextuales e históricas (Rodríguez Samaniego, 20 1 3). Por otro lado,
Tamalentendida secularizaci ón, cargadade incultura, coloca a la imaginería pro-
cesional en una posición complicada, ya que se hace que predominen sus valores
ideológicos/religiosos, sobre los valores históricos, culturales y plásticos.

Si volvemos a la cuestión de la Universidad, e\ Libro Blanco del Grado de
Historia del Arte (ANECA, 2006) índica de manera específica que los que en su
momento eran los nuevos grados de Historia del Arte, debían adaptarse a las
peculiaridades del entorno patrimonial y a las demandas laborales del sector.
Esta situación, según el análisis del currículo de los grados de Historia del Arte
andaluces que hemos llevado a cabo, no se está produciendo. La universidadanda-
luza,no evidencia, ni pone en valor que la Semana Santa sea una manifestación
artística, patrimonial, cultural, social y económica, de primera índole, y que su
producto estrella, la imagen procesional3, una de las grandes aportaciones de los
reinos de España a la Historia del Arte lJniversal, ocupe un lugar preponderante
en el currículo. No hay una extrapolación didáctica del entorno social y cultural
en los grados de Historia del Arte andaluces.

Lo local, desde el punto de vista de vista de la Semana Santa, está de moda
en las redes sociales y en YouTube, prueba de ello no sólo los miles de espacios
dedicados a la Semana Santa, en cualquiera de sus aspectos, la salida procesio-
nal propiamente dicha, pero también desde el punto de vista de la artesanía, los
imagineros, la música cofrade, etc., sino el alto porcentaje de visualizaciones o
<<me gusta> que esto reciben desde los lugares más insólitos.

Con la presente propuesta, queremos analizar si esta realidad social tiene a1gún
punto de encuentro con el sistema educativo universitario andaluz,especialmente,
queremos evidenciar cual es la presencia de la Semana Santa y la escultura en los
grados de Historia de Arte andaluces.

II, HIPÓTESIS, OBJETIYOS Y PREGUNTAS
DE INTERROGACIÓN

Nuestra hipótesis de partida parte del hecho de que en los grados de Historia
del Arte de las universidades andaluzas, en contra de las recomendaciones del
Libro Blancq no se está produciendo una enseñanza profunda y específica sobre
1a imaginería procesionaTyla Semana Santa como fenómeno artístico, patrimo-
nial e identitario. En función de ello, nos planteamos las siguientes preguntas de
interrogación:

3 Utilizamos aquí el término «imaginería procesionab>, no como sinónimo de obra que sale
en procesión, sino como obra en buito redondo, que puede pertenecer al ámbito del culto interno,
o realizar estación pública de penitencia.

,- -l-l
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¿Cúl es la presencia de la imaginería procesional y 1a Semana Santa en los
grados de Historia del Arte andaluces? ¿Qué lugar ocupan y donde, en el currículo
y las guías de las asignaturas? ¿Tiene este fenómeno una relación con el mundo
académico universitario, o, por el contrario, sus fundamentos parten de una
cultura popular cofrade? Las preguntas anteriormente enunciadas, nos llevan a
plantearnos los siguientes objetivos:

1. Osrprrvos GENERALES

- Analizar la presencia de la escultura en los grados de Historia del Arte de
1as Universidades andaluzas.

Analizar el reflejo curricular de las fiestas, las tradiciones y la cultura
andaluza en los grados de Historia del Arte de las Universidades andaluzas.

2. Os¡prrvos ESPECiFrcos

- Analizar la presencia de la imaginería procesional en los grados de Historia
del Arte de las Universidades andaluzas.

- Analizar la presencia de la imaginería procesional en el currículo de los
grados de Historia del Arte andaluces.

- Analizar la presencia de la imaginería procesional en las memorias verificas
y las guías docentes del curso 201612017.

Analizar la presencia de la Semana Santa en los grados de Historia del
Arte de Andalucía.

Evidenciar o no, si el fenómeno de la glocalización de la Semana Santa,
tiene algún fundamento, pana el caso de Andalucia, enla universidad pública,
o por el contrario, si es un fenómeno, netamente social con unos procesos de
desarrollo propios.

III. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

A grandes rasgos, tras un análisis minucioso de los plantes de estudio y la guía
docentes, hemos podido constatar que la «escultura», en el sentido amplio del
término, para el caso andaluz, está representada,bajo casuísticas diferentes, en
diferentes gradosa. Debido a la amplitud del campo de estudio, y a las limitaciones
del número de páginas, la presente investigación se ha circunscrito a los Grados
de Historia de Arte impartidos por universidades andaluzas. Igualmente, esta
demarcación se basa en el hecho de que es en Historia del Arte, donde se estudia
<<escultura», per se, y sus contextos sociales, no como construirla, enseñarla,

a Historia del Arte, Bellas Artes, Conservación y Restauración, Grados de Educación Infantil
y Prirnara, Teología, Antropología, Humanidades, grado en Gestión Cultural, y Arqueología.
E1 listado está en un continuo proceso de revisión.
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conservarla, restaurarla , digitaTizarlo o adoctrinar por medio de el1as (Rodríguez
Samaniego, 2013).

De las 11 universidades, 10 públicas y 7 privada, que constituyen el Distrito
Único Andaluz, el Grado de Hiitoria ¿eiArte se imparte en 5 de ellas, Granada.
Méiaga, Sevilla, Córdoba y laén, No se imparte en Cádiz, Huelva, Olavide ni
Loyola.

De los cinco grados en los se imparte Historia del Arte, se ha analizado y
cuantificado el currículo oficial de los mismos, por medio de las memorias veri-
ficas y todas y cada una de las asignaturas que lo componen, de las que hemos
analizado en detalle las guías correspondientes para los cursos 201612017. En
relación a las memorias verificas, se han analizado las cinco correspondientes a
las universidades que imparten el grado de Historia del Artes.

Con respecto a las guías de las asignaturas, se han revisado, analizado y
categorizado un total de 226 guías/asignaturas. De éstas, 50 corresponden a la
Universidad de Granada; 50 a la Universidad de Málaga; 50 a la Universidad de
Sevilla; 56 ala Universidad de Córdoba y 20 ala Universidad de Jaén6.

De una manera específica, la presente investigación léxico-terminológica,
tiene por objeto de estudio la presencia del término <<escultura»> en los grados de
Historia del Arte andaluces, y más específicamente en la representación de este
término en las memorias verificas y las guías docentes de todas las asignaturas
que los componen. Este análisis de concurrencias, nos ha permitido poner de
manifiesto el peso del término en 1as memorias y 1as guías, sin discernir a qué tipo
de esculturas se refiere, lo que nos ha permitido crear un mapa mental del peso
específico de la escultura en las memorias y guías.

En un segundo nivel, la problemática se plantea a 1a hora de discernir, cuántas
de estas esculturas son relativas a la imaginería procesional. En este grupo conside-
ramos aquellas piezasrelacionadas con un contexto cristiano, católico, apostólico
y romano, por lo que quedarán excluidas las piezas romanas, griegas, egipcias,
prehistóricas, etc. (aunque están contabilizadas para ilustrar detalladamente la
presencia de la escultura en el currículo). Por ejemplo también se excluyen las
tipologías civiles o funerarias. La idea comúnment e aceptada es que la imaginería
procesional es un producto de barroco, que refleja una determinada cosmovisión
del mundo, afirmación del todo errónea, ya que estos testimonios patrimoniales
se extienden desde la Edad Media, hasta el siglo xxl7. Con carácter general, y así
1o reflejan las guías, la escultura suele tener un peso específico en las asignaturas

5 De estas cinco, cabe mencionar que Málaga y Jaén, han revisado sus grados en ANECA,
por 1o que actualmente están en fase de implementación. En ambos dos casos, disponemos en
la Webs oflrciales de las guías correspondientes a los dos primeros años del Grado. En el caso de
\f álaga hemos completado la información con guías del plan 2009 (el actual es de 2015), mientras
que en Jaén, sólo hemos podido consultar las relativas a los dos primeros años.

6 Como hemos mencionado, en el caso de Jaén, sólo disponemos de las informaciones rela-
ivas al primer y segundo curso. Sí dispusiéramos de la información completa de la Universidad
ie Jaén, habríamos analizado un total de 256 asignaturas/guías.

? Yéase el texto de Galtier Martí (2014), Arte y fiesta en la celebración de la Semana Santa.
Desde los primeros cristianos hasfa las más antiguas cofradías pasionistas, Zaragoza: Mira Edi-
:ores; Grabar, A. (1988), Las yíss de la creación iconográfica cristiana, Madrid: Aliarna Forma.
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relacionas con la época moderna o el barroco español. También hemos detectado
una gran importancia de la escultura en las asignaturas relacionadas con el siglo
xIx, y el arte contemporáneo, lugares en los que no se suele estudiar la im aginería
procesional de la época, por muy moderna que esta sea en el contexto productivo.
Para profundizar y dar luces a esta problemática, hemos realizado un análisis
cualitativo, que a continuación explicaremos.

se han detectado pocas palabras sinónimas a escultura, por ejemplo el uso de
«imaginería>», es prácticamente inexiste, por lo que la invesligaCión se centrado
en el término <<escultura». Cuando hemos detectado algún término sinónimo o
equivalente, lo hemos resaltado específicamente. Igualmente, hemos tenido en
cuenta las posibles alusiones a <<semana santa> o, por ejemplo, «cofradías».

No queremos dejar de mencionar, que en contexto educativo al que nos referi-
mos el término <<escultura>>, está cargado de significado. En el caso de la pintura,
es un término mucho más vago y vacio,ya que en el contexto del siglo xIi, aludir
al impresionismo, es aludir a pintura directamente, por lo que no iuele aparecer
lapaTabra <<pintura» impresionista. Esta situación no se pioduce en reláción a
la escultura.

Para enriquecer nuestra investigación, alahora de cuantificar las concurren-
cias de <<escultura>> en las guías y memoria verificas, se ha hecho en los dos casos,
en relación a la presencia del término <<pintura» y «arquitectura)), lo que nos ha
permitido constatar sugerente datos, que ponen de manif,resto que en ios grados
de historia del arte de Andalucía, se enseña mucha «arquiteótura», baltante
«pintura>>, y casi ninguna <<esculturo>.

IV METODOLOGÍA

Desde el punto de vista metodológico, se han anaTizadolas memorias verificas
de los cinco grados de Historia del Arte andaluces. Igualmente, se han analizado
226 guízs (todas y cadauna de las asignaturas que componen los cinco grados).

El análisis de los textos, se ha llevado acabo de dos maneras diferentes, por ura
lado se haúllizado la plataforma Prototype of Text Analysis Tools (TAboR)r,
que nos ha permitido, en un primer nivel, categorizar las concurrencias más
comunes en guías y memorias, evidenciando que las palabras que más veces se
repiten son <<grado»>, «Arte», «competencia», <<Arquitectura>>, etc. Debido a los
formatos en los que están disponibles las guías y mémorias en algunos casos, no
ha sido posible que la aplicación leyera los textos, por 1o que estoi se han catego-
rizado manualmentee.

El análisis de memorias verificas y guía se han llevado a cabo bajo dos visiones,
la cuantitativa, y por otro la cualitativa.

8 Herramienta diseñada para realizar investigaciones léxico-textuales.
e Cómo fundamentos metodológicos, véase Rodríguez Ortega, 2009.
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- Análisis cuantitatiyo. Realizado mediante la opción de List Words, de
TAPOR, 1o que nos ofreció la repetición de palabrasl0 en el conjunto de materiales
analizados.rl. De manera específica, se han cuantificado las concurrencias de los
términos, «escultura>, «pintura», y <<arquitectura>>.

- Análisis cualitativo. Con el objetivo de enriquecer el análisis aquí propuesto,
hemos considerado que los datos cuantitativos aquí presentados, necesitan de un
contexto cualitativo para ser interpretados con profundidad.

El análisis de concordancias, nos ha permitido ubicar 1os términos seleccio-
nados en sus pertinentes contextos, esto es, en sus párrafos y oraciones. Por su
parte, 1as co-ocurrencias, ponen de manif,resto el número de veces que dos palabras
aparecen en la misma oración o párrafo.

Estos dos análisis nos han permitido categorizar las asignaturas en las que
tiene un peso más específico la palabra <<escultura>>.

V LA ESCULIURA EN EL CURRÍCULO DE HISTORIA
DEL ARTE

1. La nscurruRA EN LA MEMoRTAS vERÍFrcAS

Desde un punto de vista cuantitativo, a priori, 1o datos manifestados por el
¿nálisis realizado, evidencian la preponderancía de la pintura y la arquitectura
.obre la escultura, sin diferenciar época, en las memorias verihcas (tabla 1).

Escultura Pintura Arquitectura

Granada 43 No categorizado 5

\fá1aga 0 29 0

Sevilla 24 JJ 25

Córdoba 2 4 18

Iaán l 52 18

Tabla 1. Análisis de las memorias verificas. Frecuencias de los términos escultura,
pintura y arquitectura en los grados de Historia del Arte Andaluces

(Fuente: Elaboración propia).

Sin nos centramos en el término objeto de estudio, la <<escultura>>, llama la
atención, la total preponderancia de 1as universidades de Sevilla y Granada, con
:especto a las demás. Igualmente, es sugerente que Málaga no realice ninguna
,lusión a 1a escuitura en su currículo. La tabla viene a reflejar tanto la importancia
je las escuelas escultóricas sevillana y granadinas, como el importante desarro-

r0 Hay que tener en cuenta que el listado no hace distinción entre palabras con contenido y
:Iabras vacías (pronombres, artículos, conjunciones, etc.).

11 Por motivos de espacio, no incluimos los resultados aquí.
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llo historiográfico que estos dos centros han tenido sobre su escultura. Durante
mucho tiempo, Sevilla y Granada han estado ala cabeza de las publicaciones
sobre escultura, especialmente de la barroca. Cabe mencionar que estos datos no
reflejan las informaciones que manifiestan las guías.

El análisis cualitativo, matuay üene explicar contextualmente los datos que
manifiestan los datos cuantitativos. Así, por ejemplo, Granada, que se sitúa a la
cabeza,43 alusiones, no es un dato representativo de la presencia de la escultura
en el currículo, ya que de las 43 menciones, 39, tienen que ver con la competencia
general 1012, que se repite a lo largo de toda 1a memoria verifica. Realmente sólo
se realizan 4 alusiones a escultura, que coindicen con asignaturas de la época
moderna (tabla2).

Grailadl

CG10. Apreciar distinguir, sistematizar y explicitar conocimientos sistemáticos e inte-
grados del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura,pin-
tura, artes decorativas, apücadas e industriales, fotografía, cine, música, etc.), procedi-
mientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia (repetir por 39
veces).
Asignatura. Historia del Arte de la Edad Moderna en España.
Contenidos. Lamatena se estructura sobre 1os conceptos, caracleristicas generales y pe-
riodización temporal de la Historia del Arte en la Edad Moderna. En concreto, Arte
Moderno en España. Renacimiento. Rasgos y particularidades de una compleja génesis,
precisiones cronológicas y estéticas. Arqütectura, escultura, y pintura barroca. Barroco:
rasgos, particularidades y génesis del Barroco español, arquitectura, escultura y pintura.
Asignatura. Historiq del Arte lberoamericano en la Edad Moderna.
Contenidos. La es culfura Hispanoamérica.

'[abla 213. Contextos del término <<escultura» en las memorias verifi.cas de los Grados
de Historia del Arte de las Universidades andaluzas.

Sevilla. En caso sevillano, el termino escultura aparece en diferentes asigna-
turas (según la memoria verifica)la. El patrón de comportamiento sevillano, será
el que posteriormente refleje las guías de las asignaturas de todos los grados. La
presencia de la escultura se reflejará en el arte clásico, el medieval, el moderno y
el arte de los siglos xlx, xx y xxl. Con caúrcter general, la asignatura de técnicas
artísticas, será donde se realicen mayores alusiones a la arquitectura.

12 CGIO. Apreciar distinguir, sistematizar y explicitar conocimientos sistemáticos e integra-
dos del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes
decorativas, aplicadas e industriales, fotografia, cine, música, etc.), procedimientos y técnicas de
la producción artística a lo largo de la historia.

r3 Esta tabla se ha realizado por cada una de las memorias verificas de los cinco grados de

historia del Arte Andaluces.
ra Técnicas artísticas; Historia del Arte del Renacimiento; Historia del Arte del siglo xrx;

Historia del A¡te del Siglo >o<; Historia del Arte español moderno: Historia del Arte español
contemporáneo; Historia del arte romano; Historia del arte moderno en Andalucía; Historia del
arte iberoamericano de los siglos x»r y xx; y ultimas tendencias artísticas
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LA SEMANA SANTA Y LA IMAGINIERIA PROCESIONAL EN EL CURRÍCLLO

El caso sevillano, es igualmente representativo, ya que prácticamente todas 1as

asignaturas relacionadas con la Epoca Moderna, se menciona a la <<escultura».

especialmente en las que tiene que ver con España, Andalucía e Iberoamérica.
En el caso sevillano, no se menciona ningún escultor. Se realizan alusiones a la

esculturaenpiedra, maderaymetal. Aportacomo término sinónimo lapalabratalla.
De manera específica se relaciona el término escultura con Quattrocento y

e1 Cinquecento italiano; la escultura en el neoclasicismo, el romanticismo y el
realismo; la escultura española de los siglos xvt, xvII y xvlrr; la escultura del
renacimiento y del barroco; la escultura romana; la escultura en Iberoamérica;y
1a escultura de las segundas vanguardias.

Córdoba. Las alusiones que hace córdoba en relación a la escultura (2), son
menciones que aparecen en la introducción, al contexttalizar los grados de His-
¡oria del Arte en relación a los homónimos europeos. Concretamente cuando se

menciona la Historia del Arte en Grecia y Dinamarca.

Jaénts.En el caso de Jaén, todas las menciones que se realizan, están relaciona-
das con el renacimiento y la época moderna. De manera específica se mencionan
: Miguel Ángel, Bernini y sus seguidores, Carlo Fontana y Filippo Juvara.

De manera específ,rca, se realiza alusión a la escultura tardomanierista; la
:scultura barroca en Flandes; la escultura barroca en Castilla, Andalucía y otros
;entros periféricos; la escultura religiosa del Setecientos y el tal1er del Palacio Real

i'la escultura cortesana. Todas alusiones dentro del temario.
Jaéntttllizaen diversas ocasiones el término <<artesfigurativas>>, cuestión que

:asta el momento no se había aparecido. Las alusiones a artes figurativas, nos
:specifican a qué se refiere: <<1as artes figurativas del seiscientos francés»», <<artes

,:gurativas desde finales del reinado de los Reyes Católicos», etc.
LlamaTaatención, que en la asi gnattra Las Artes plástica en la Edad Moderna

, spañola, se realizan cuatro alusiones al retablo, mientras que en la misma asigna-
::ra sólo se realizan tres alusiones a la escultura. Las alusiones son: retablística
;¿ la Edad Moderna española; estudio de la retablística española del Renacimiento
;:¡sta la ilustración como hecho artístico de gran singularidad en el ámbito español;
:- retablo: arquitectura y ornamentación: el retablo barroco y ornamentación.

En el análisis de las memorias se ha podido constar que no existe ninguna
:--¡mpetencia (generaI, especíhca, transversal), que trate de manera específica a

-' escultura. Con carácter general, la mayoría de las alusiones a <<escultura)>, son

-:iativas a la época moderna. No se mencionan escultores españoles.

La BscurruRA EN LAS GUÍAS DocENTES

1i Recuérdese que el grado de Historia del Arte de Jaén, está en fase de implementación,
. ¡ue solo disponemos de 1as guías de los dos primeros cursos. Según su memoria veriñca, el

:::mino se relaciona con las siguientes asignaturas: Historia del Arte del Renacimiento en Italia;
--r,storia del Arte Barroco en Italia; Historia del Arte Barroco en el resto de Europa; y Las Artes

--.sdcas en la Edad Moderna española.
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Con el objetivo de profundizar sobre la relevancia de la escultura en el currí-
culo de los grados de Historia del Arte de 1as universidades andaluzas, se han
analizado un total de226 guías docentes, repartidas en 5 grados. Con carácter
general 1as informaciones vertidas en las guías, viene a reflejar el mismo esquema
de comportamiento que hemos podido analizar en las memorias verificas. Eltér-
mino escultura, suele aparecer muy intensamente en las asignaturas de técnicas
artísticas, y en las asignaturas de los grandes periodos histórico-artísticos, esto

eS, Afte CLáSiCO, medieval, moderno y contemporáneo. Sólo en casos muy excep-

ciána1es podemos encontrar el término escultura en asignaturas más específicas,

como puéde ser Historia de 1a Música, donde se analiza la escultura en relación
al hecho musical. Las guías analizadas especifican lo enunciado en las memorias
verificas, ampliando las informaciones suministradas por aquellas. Especialmente
interesante son los escultores que se mencionan, y más interesante aún las grandes

ausencias, ya que toda la periferia escultórica española está ausente, e1 único que

aparece alguna vez es Salzillo. Cuando se realizan alusiones a la escultura europea,
lamayoriade los nombres que se mencionan son italianos y franceses.

Con carácter general, la mayoría de la escultua analizada es de carácter
religioso, muy circunscritas a los periodos medievales y moderno (renacentista
y barroca). Cabe denotar la «importante>> presencia que tiene la escultura en

las asignaturas relacionadas con la época medieval y moderna, evidenciando la
importancia que este arte tuvo en aquellas épocas. Las grandes ausentes suelen

ser la escultura cortesana, funeraria, decorativa, y ornamental. Son importantes
también las referencias a la escultura neoclásica, romántica, realista y aquellas
relaciones con el arte contemporáneo.

Desde un punto de vista cuantitativo (tabla 3), en todos los casos, la media de

asignaturas en las que podemos encontrar alusiones a la escultura, corresponden
a menos de la mitad de las asignaturas que conforman el currículo del grado.

Tabla 3. Tota de asignatura en las que se menciona a la «escultura».

El cómputo total de frecuencias, evidencia unos rankings que no se corresponden
con la realidad que ponen de manifiesto los análisis cualitativos. Así, Granada y

Málaga se sitúan la cabeza del mismo cuantitativamente, pero un análisis pormeno-
rizado revela lanatttraleza de la situación. Así, del caso granadino, prácticamente
todas guías docentes reflejan la anteriormente aludida competencia general 10,

donde por defecto aparece lapalabra«escultura» (unas 39 veces). fJn caso similar,

es el de Málaga, ya que de sus 88 frecuencias,2g de ellas corresponden a la asigna-

¡xa Esturlios culturales sobre el Humanismo y el Barroco español, donde 28 de las
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29 alusiones que hace a la escurtura, son recogidas en ra bibliog rafia dera guía, 1oquedispara elíndice, no en ros contenidos deñemario q*,.ñ!ñr" s"i".sí a los datos suministrad^os enratabra4,res restamo's.l 
",i"i.- de frecuenciasque aparecen en la bibliografía, estos quedan mermados en demasía.

Tabla 4' suma total del conjunto de frecuencias de la palabra «escultura» en el total de
asignaturas que la consigna.

Granada. Mencionada ra cuestión de 1a competencial General ro, cabe rearizarlas siguientes precisiones. T .a parabra escurtura, aparece en 22 delas 50 guía que
1o componenr.. En todos rosiasos, las frecuenciá de la escurtu ra enraguías esinferior a 1as de-la pintura y la arquitectura- cuantitativamente, las asignaturascon un mayor número de repeticiones son vocabulario e hisforia'de t6 tipitriiá,artísticas y constructivas (17); Técnicas artísÍicas (11); Historia del Arte en la Españamoderna (12) e Historia del Arte contemporárri ,i'Erpoio 1ll¡ri

16 Geografia histórica; historia de Ios estilos artísticos e iconografia; vocabulario e historia de1as tipologías artísticas; escritores clave de 1a literatura: desde el Tie...rtt u iá .orrtemporaneidadv constructivas; historia de las técnicas artísticas y d_e la construcciá"; 
"i[-á. u prehistoria y delas primeras civilizaciones; historia del arte clásicq Historia del Art. rr.ái.*l 

".irtiano; 
Historiadel Arte musulmán; Historia del Arte medieval en España; Historia d;aA¿ del Renacimiento;Historia del Arte del barroco; Historia der Arre de la Eáad M"d.;;;; E;;aña; Historia del Arteiberoamericano en la edad moderna; Histori;del Arte de la Ilustración y del siglo xrx; Historiadel Arte desde las vansuardias históricas a la aciuati¿ad; Historia á.iá.i. .orrt"mporáneo enEspaña; historia, coleJcionismo y **r.il;;á"r aiu.r;o y er grabado; historia y teoría de laconservación y restauración de los bienes cilturales; arte modemo y contemporáneo en Andalucía;nuevos escenarios del arte internacional; arte coniemporáneo iberoamericano.17 Dentro de los temario.s,- contextualmente, 1as escultura-"p"*"a .al*ionada con lassrguientes concurrencias de palabra en las asignatúras:

(Vocabulario e historia de las tipologías irtísticas) la escultura en la historia; definición deescultura; como se comenta una eicultlura; Formas y procedimientos escultóricos; esculturaexenta: aspectos formares de la escurtura: actitudes, anatomía, ropajes, texturas, etc.; la esculturaen bulto redondo; vorumen y espacio escurtóricol tip", ."",rrtáii"'o* ;;il;", yacente, orantgsedente, ecuestre; formas escultór]cas de Ia modernid ad. (Historia de las Tzcnicas artísticas y de laronstrucción) constitución de.soportes depinturay escuitura; evorución á; i;;;ffi;;.ji";r*:;escultura y pintura sobre tabla;ionstitu"ióo d. 1á escurtura en ."úJ;;;;ra; evolución de la:scultura en madera. (Hístoría del Arte clásico) escultura gri.gq 
";"1tu.;ro*u.,u. (Historia delArre medieval cristiano) la escultura y la pintura fuera de-Esp-a i" luittrri, á"1 Arte medieval enEspaña) la escultura en elrománico, moriumental, exenta y áevocional. Imaginería; la escultura:n el gótico. (Hisforia del ar,te del Renac.itniento) paradigmas de 1a 
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En relación a los escultores que se mencionan en el Grado de Historia del Arte
de Granada, todos son extranjeros (no se menciona ningún autor de la escuela
granadina), Bernini, Algardi, Duquesnoy;Ferrata, cafá, Rusconi; Legros y los
escultores franceses en Roma.

Dentro de la Época Moderna, se mencionan los siguientes espacios geográfi-
cos en relación a la escultura'. rta7ia, Francia; Centroeurop a; Granaday s*ittu;
Andalucía y Castilla; Iberoamérica; virreinatos.

En relación a Ia terminología alternativa, sólo en la asignat:ura Historia del
Arte medieval en España, se utiliza el término imaginería,en rálación al a escultura
exenta y devocional.

Málaga. Málaga realiza en sus guías un total de 88 alusiones al término
escultura, la mayoría concentradas en una asignatura específica. 14 de las 50 asig-
naturas del grado mencionan el término escultura. Las tres asignaturas qrr. -át
frecuencias ,¡tllizan son Esfudios culturales del Humanismo y il borroro-español

\29)"; expresiones y técnicas artísticas (17); arte españor dei Renacimienti y del
barroco (12). Menos en dos asignaturas (Arte clásico y Arte contemporáne'o), el
número de frecuenciasre es siempre mayor en relación a los términos de piníura
y arquitectura2o.

escultores franceses en la Roma de entre siglo s). (Historia del Arte en la Edacl Moderna en España)
génesis del barroco español, arquitectura, pintura y escultura; el caso del Greco en pintura y
Granada y Sevilla en la escultura; la aparición del naturalismo en la escultura; la consálidación
del naturalismo en la escultura hispana del siglo xvrr. (Hístoria del Arte lberoamericano en la
Edad Moderna) la escultura hispanoamerilcana; la escultura en la época virreinal. (Historia del
arte de la ilustración y del siglo xix) la escultura clasicista y románticá; la escultura róm ántica;Ia
escultura desde mediados del siglo xtx. (Historía del arte contemporáneo en España)la escultura
neoclásica; el probiema de la escultura (romanticismo); ia escultura (en relación al nacionalis-
mo); la escultura (en relación a las vanguardias históricas), la escuitura (en relación a las nuevas
vanguardias históricas); la escultura y acción de la materia (en relación a las artes plásticas en la
Fspaña democrática). (Historia y teoría de la conservación y la restauración de los'bines cultura-
/es) la intervención sobre esculturas de 1a antigüed ad. (Nuevos escenarios rJel arte internacionaL)
Nueva escultu r a brifánica.

18 Ya se ha mencionado la problemática de esta asignatura.
1e El término aparece en las siguientes asignaturas. Arte Clásico; Introducción a la Historia

del Arte: Terminología y Conceptos Fundamentales; Lenguajes Artísticos y Lecturas de la Imagen;
Arte Europeo del Renacimiento y del Barroco; Expresión-y Técnicas Ártísticas; Arte Espi-ñoÍ
del Renacimiento y del Barroco; Arte Iberoamericano: Culturay Sociedad; Arte Español de 1os
siglos XVTII y xIX; Arte Europeo de los siglos xvrrr y xrx; Arte Modemo (1gg0-1960¡; picasso
y el Arte Español del siglo Xx; Arte Contemporáneo (de 1960 hasta la aitualidad);-Éstudios
Avanzados sobre la Arquitectura Italiana del Renacimiento y del Barroco; Estudios Culturales
sobre el Humanismo y el Barroco español; y Poéticas del Arie Español de los siglos xx y xy1.

20 En relación a los contextos, el término escultura r...cogé en las siguienles frecúencias,
relacionadas con los contenidos de los temario s: (Arte clásico) 1á escultura-y 1a pintura clásicas.
(Introducción al Historia del Arle) formas de expresión artística(arquitectrrru, .."rrltrru, pintura y
artesdecorativas);laesculturaconcepfo;(Expresiónytécnicasartístlcas)laescultura. (Arieespañál
del Renacimíento y del barroco) escultura renacentista; escultura castellana, Andalucía, Mircia,
Aragón y Navarra; manierismo escultórico; el romanismo miguelangelsco; escultura barroca.
(Arte español del siglo xviii y xrx) los pintores davidianos y 1a eiculturá neoclásica. (pícasso y el
arte español del siglo xx) Julio González y ia moderna escultura en Hierro. (Arte contemporáneo
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Desde el punto de vista de los nombres, estos son los autores mencionados:
Miguel Angel, Gregorio Fernández, Manuel Pereira, Julio González, Bernini y
Pablo Gargallo.

Sí nos situamos en los espacios geográficos que se menciona en las asignaturas
relacionadas con la época moderna, podemos encontrar los siguientes espacios
geográf,icos en relación a la escultura ltalia, Castilla, Andalucia, Murcia, Aragón
y Navarra. Sevilla y Granada.

Con carácter excepcional, dentro de la guía de la asignattra Arte español
del Renacimiento y del barroco, se ponen en relación la escultura y las cofradías
dentro del temario «escultura b arÍoca.Ambiente artístico, cofradías, iconografías
y técnicas».

Sevilla. Sevilla realiza un total de 30 alusiones al hecho escultórico. Só1o en
12 de las 50 asignaturas del currículo aparece el término escultura. A nivel de
frecuencias, la escultura siempre está cuantitativamente por debajo de 1a pintura
y la arquitectura. Sólo en la asignatura Arte Medieval Español, supera en una
frecuencia a la pintura (escultura 4, pintura 3, arquitectura 9). El ranking de asig-
naturas con mayor número de frecuencias2l es el siguiente: Arte moderno español
(8); Arte de la baja edad Media (5);y Arte español medieval (4)».

Sevilla no presenta el mayor número de alusiones a la escultura, pero se sitúa
como uno de los grados en los que más alusiones directas se realizan a nombres de
escultores, entre los que podemos encontrar: escultores del siglo xvi (renacimiento):
Doménico Fancilli, Pietro Torrigiano y Jacobo Florentino; la escuela burgalesa:
Felipe Bigarny, Bartolomé Ordoñez y Diego de Siloé; escuela palentina: Jluan de
Valmaseda y Vasco de la Zarza; escuela vallisoletana.' Alonso de Berruguete y

ie 1960 hasta la actualidac[) la escultura en el campo expandido. (Estudios culturales del huma-
úsmo y delbarroco españoL)la escultura animada. (Poéticas del arte español de los siglos xx y xxi)
Las poéticas de la nueva escultura Juiio Gonzáles y Pablo Gargallo.

21 Las asignaturas en las que podemos encontrar alusiones a la escultura son las siguientes:
.\rte Antiguo; Arte Cristiano Medieval; Arte Español Medieval; Técnicas Artística; Arte barroco;
.\¡te del Renacimiento; Arte Español Moderno; Arte de la Baja Edad Media; Arte del siglo xx;
-\rte Moderno en Andalucía; y Arte Contemporáneo en Andalucía.

22 En relación a los contextos, el término escultura se recoge en las siguientes frecuencias,
*-'lacionadas con los contenidos de los temaríos: (Arte Antiguo) escultwa romana. (Arte Cristiano
1{edieva[)rnrformidad de las artes flgurativas; ciclos conservados, la esculfwaylatallaen marfil;
: integración de la escultura y de las artes del color en el edificio (románico); la escultura monu-
¡ental y la imagrneria. (Arte EspañolmedievaL) escultura románica; escultura góticaI; escultura

=ótica 
II. (Técnicas artísticas) artes tridimensionales, la escultura. (Arte Español Moderno) esatl-

::ra del siglo xvI; escultura del siglo xvI (II); escultura del siglo xvrr; la escultura protobarroca

-jo Felipe III; la escultura del siglo xylrr. (Arte de la Baja Edad Media) escultura monumental
::1 gótico clásico en Francia y su influencia; escultura monumental en ei Imperio e Inglaterra;
,:s programas de la escultura monumental en Francia, Inglaterra e Imperio; la escultura en

l:ntroeuropa. (Arte Moderno en Andalucía) escultura del Renacimiento en Andalucía; Escultura
3¿rroca en Andalucía. (Arte Contemporúneo en Andalucía) estudiar la evolución expresiva y
:---ística de la arquitectura, la pintura, 1a escultura, las artes suntuarias durante los siglos xx y
",: enAndalucía; 1a escultura (romanticismo); escultura durante el realismo. (Arte Iberoamericano
; los siglos xix y xx) escultura del siglo xlx, escultura en el siglo xx. (Arte y fiesla) Arte, flresta

- sociedad. Características, tipologías y elementos. Las fiestas religiosas. Las flrestas profanas.
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Juan de Juni' Escultores del siglo xvi (manierismo). Escuela t'allisoletana, EstebanJordán y Gaspar Becerra ; escuela nava*a; Iuande Anchieta . irrutturo rortesana;los Leoni y Juan Bautista Monegro. La escuera seviilana; d,e yázquezel viejo aJerónimo Hernández. Escurtum.1er sigro xvii. Los grandes nxaestros; GregorioFernández y Martinez Montañés. Loirlsrurtores de"ra Corrc,. ulanuer pereira yJuan sánchezBarba. La escuera ancraruza;Juan de Mesa, Alorrso de Mena, Alonsocano, Pedro de Mena, Ios.Mora y pedro n"ráá". ii)'rr"ir)r, arr sigro xviii. Laescuela madrileña,.Iuan Aronso áe villabrille y Ron, i"i. §álr"¿or carmona yJuan Pascual de Mena. La Rear Academia de Beilas )rrc^-d, §rn Fernando; IuanDomingo olivieri y Felipe de castro. La escuela murciana; Francisco Salzillo.Todos estos escultores se iocarizan dentro de la asignatu ,iir:r, trpoñor Moderno.En cuanto a los espacios geográficos objetoi¿..rtráio * las asignaturasrelacionadas con ra.épo.u_rrrJd.áu, destacan: Burgos, palencia, varladolid yotros (siglo xvr); valradolid y Navarra,rac.ortey !g;ft" ir" "r"te 
por ejemplo rafigura de Pablo de Rojas) (sigro xvr, mánierismo). valradolid, ra corte y la escuelaandaluza (los escultores méncionados son sevilanos y granadinos). Lrama laatención que se cite a Alonso de Mena y no a pablo de Érí"- ü"orid, ros RealesSitios y la Academia de San Fernando. Murcia (siglo xvriO.

En relación a ras terminorogías alternativas {"" poáÉ-os encontrar en elcurrículo del grado de Historia der Arte de sevilla, se menciona en una ocasiónla palabra <<estaÍuqria>> dentro de la asilnafi-oa Arte Español Moderno, es uncontexto cortesano <<1a estatuaria decoraiiva de ros n"ur. sitios»). Er ,.grrráotérmino utilizado es el imaginaría, dentro de la asigna ttra Arte crisÍiano Medievalaludiendo a la «escultura monumentar y la imaginJría». prr.tu *ir*a asignaturase menciona la talla en marfir, algo ráalmenté excepcionar, y se mencionan ros«mensajes iconográficos y lenguajes figurativos».
Deltro de los grados de História d-el Arte andaluces, sólo Sevilla manifiestauna asignatura relacionada con la «fiesta>, Arte y fiesti,'; l; ;;. en uno de susapartados se mencionan ras «fiestas religio_s-as», por lo que sería la segunda alu_sión cuasi directa a ra semana sanra leJntatagl." -.""iárrái* las cofradías).

Córdoba. córdoba viene a situarse como uno de ros centros universitariosdonde la escultura tiene más presencia en er currículo d. H;;i;ia del Arte (5galusiones). 12 de sus 56 asignatu.u. -..r"iona er términt .r.rltr.urr. Desde erpunto de vista de las frecuéncias de 1a escultrrra, ripi"t,r.á-v'r" arquitectura,córdoba muestra una situación anómala, con respecio a la anterior, ya que envarias asignatura la frecuencia de ra u.r",rítrrur, es superior a ra de ra pintura enla arquitectura2a.

LAI

EI rar
Arte, podr
(9); y Arn

Desdr
gúnmaesl
Moderna,
pintura y
nosotros>>.

ticismo, rei
AntonioC
RudeyAn;
EsculÍura c
Ile. Constar

Dentrc
siguientes r

El expresic
abstracciór
Henry Mor

Finalm
siguientes e

Palazuelo.
El grad,

en relación
Córdob

yendo la orf

__--. -----._._-
arqurtectura (?
Las Vanguardit

25 En reiar
relacionadas cr
:ipología y mat
:oria del Arte) I

(Arte Anti¡
ias (periodo or
-rrientalizante, i

(Arte oisti,':reria 
(arte bia,

:: Francia, Aler
las artes figural

Españamodenru
rás próximas a.
:scultura (Gótic
'amenco). (pro1
.: prntura; lapro.
..eoclásica; la esc
::tardias.- Nacimi
L-ltimas tundenc

23 Las asignaturas que mencionan el término escultura son: Terminología y técnicas artísticas;concepto v mérodo de la Historia del Arte; Arre Antig";; Á;i; ¿r;;ü;il 
"ristiano 

e isrámicoen el medievo; el hecho arrstico en Europa ¿e t¿oo i nio; urt",iáá.i v r""i.¿rd en Ia Españamoderna; arte medieval cristiano en Espáña; proyección del arte español en Hispanoamérica lagénesis del arte conremporáneo,; ras vanglua.¿iás:íacimie"to y"rirüi ji"irriu, ,.r¿.rr.ias der arte.2a Concepto y métotro de ra Hisrclia der Arte:: escultura (2), pintura (1) y arquitectura (3);Arre Antíguo-' escurrura (7), pintura (2), arquitectu ra (17); ¿'ríi 'ctár¡ro,riéuitura 
15.¡, pintura(1), arquitectura(9); Arte, pirtn, y sorírl¿r¿'n, la Españamotlerna:Escultura (r0), pintura (12),



z, Esteban
cortesana:
el Viejo a

Gregorio
iPereira y
ra, Alonso
o xviii. La
)armona y
tndo: Juar:.

:o Salzillo.
I Moderno.
.signaturas
illadolid y
ejemplo la

y la escuela
. Llama la
,los Reales

ntrar en el

na ocasión
?rno, es Lln
El segundo
rc Medieval
. asignatura
rcionan los

. manifiesta

. uno de sus

:gunda alu-
cofradías).

riversitarios
lel Arte (5E
23. Desde el

rquitectura.
r, ya que en

a pintura en

ricas artística..
Lano e islámic¡
d en la EsPañ"
ranoamérica 1"

lencias de1 arr¿
rquitectura (-: .

rra (5), pintu:.
)), pintura (11

LA SEMANA SANTA Y LA IMAGINIERIA PROCESIONAL EN EL CURRÍCULo. ., I47

El ranking de asignaturas con mayor número de frecuencias es el siguiente:
Arte, poder y sociedadenla Españamoderna(10); la génesis del arte contemporáneo
(9); y Arte antiguo (7)2s.

Desde el punto de vista de los escultores mencionados, Córdoba no cita a nin-
gún maestro de la época moderna, en la asignatura Arte, poder y sociedad de España
Moderna, se menciona específicamente «estudio de obras de arquitectura, escultura,
pintura y otras artes de cada periodo, centrándonos en aquellas más próximos a
nosotros». Los escultores que se mencionan corresponden al neoclasicismo, roman-
ticismo, realismo y escultura contempo ránea: Neoclasicisnto ; Jean-Antoine Houdon,
Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen y José Álvarez Cubero. Romanticismo.' FrangoiÁ
Rude y Antoine-Loüs Barye. Realismo.' Honoré Daumier y Jean-Baptiste carpeaux.
Escultura contemporánea.' Auguste Rodin. Aristides Maillol. Emile Antoine Bourde-
1le. Constantin Meunier. Asignatura, La génesis del Arte contemporáneo.

Dentro de la asignattra Vanguardias: Nacitniento y crisis, se mencionan 1os
siguientes movimientos y escultores: la escultura cubista; la escultura futurista;
El expresionismo en Jacques Lipchitzy ossip Zadkine. Alberto Giacometti. La
abstracción y el móvil en Alexander Calder. La aportación a7a abstracción de
Henry Moore. Constantin Brancusi. La escultura de Picasso.

Finalmente en la asignatwa Últimas tendencias de arte, se consignan los
siguientes escultores: Escultura española: Ferrant, Oteiza, Serrano, Chillida y
Palazuelo.

El grado de Historia del Arte de Córdoba no reaTizamenciones geográñcas
en relación a la escultura, sí en relación a 1a pintura.

Córdoba, al igual que Sevilla, rcalizaun comentario sobre el «marfil», inclu-
yendo la orfebrería.

arquitectura (7). La génesis del Arte Contemporáneo: escultura (9), pintura (8), arquitectura (0).
Las Vanguardias: nacimiento y cr¡s¡s: escultura (5), pintura (3), arquitectura (0).

25 En relación a los contextos, el término escultura se recoge en las siguientes frecuencias,
relacionadas con 1os contenidos de los temario s: (Terminología y técnicas arfísticas) la escultura
--ipología y materiales; técnicas escultóricas, modelado, talla, etc. (Concepto y método de kt His-
:oria del Arte) la percepción de la obra de arte; arquitectura y pintura.

(Arte Antiguo) escultura (Arte Etrusco); escultura (Arte Ibérico); escultura y artes suntua-
ias (periodo orientalizante); escultura (Egipto). (Arte clásico) escultura (período geométrico y
,rrientalizantg arte griego arcaico); escultura (siglo v); escultura (siglo w).

(Arte cristiano e islamico en el medievo) la escultura exenta y el relieve. El marñl y la orfe-
:rería (arte bizantino); 1a escultura románica en rancia, Italia y Alemania; la escultura gótica
:nFrancia,Alemania,Italiaelnglaterra. (ElhechoartísticoenEuropadel400a17S7)escultura
,las artes figurativas en Italia); escultura (arte barroco en Europa). (Arte, poder y sociedad en la
España moderna) estudio de obras de arquitectura, escultura y pintura, centrándonos en aquellas
:nás próximas a nosotros. (Arte medieval uistiano en España) escultura y otra artes (Románico);
:scultura (Gótico hispánico, siglo xm); escultura (Gótico, siglo xIv); escultura (gótico Hispano-
,lamenco). (.Proyección del arf e español de Hispanoamérica) influencias hispanas en la escultura y
,r pintura; laproyección de la escultura española. (La génesis del arte contemporáneo)laescultura
:eoclásica; la escultura romántica; la escultura realista; 1a escultura contemporánea. (Las Van-

;-.urdias: Nacimiento y Crlsls) 1a escultura cubista; la escultura futurista; ia escultura de Picasso.
L-ltímas tendencias del Arte) escultura española.
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_ _ loéf Jaén, a pesar de que sólo se han podido anal.oar la20 asignaturas, en
11 de ellas, serealaaalguna alusión a la escultura, con un total de 3lfrecuenóias
recogidas, un total bastante alto, si tenemos en cuenta su particular casuísticas.
con,carácter general, el número de frecuencias de la escultü.ra es más bajo que la
escultura y la pintura.

. D_."!.9 de las asignaturas que componen el currículo del grado de Historia del
Arte de Jaén, Historia del arte antigui II e Historia del Artrlorroro en ltalia, con
5 alusiones cada una de ellas son las asignaturas2' en ras que podemos encontrar
más presencia de la escultura2T.

Jaén, sólo menciona escultores barrocos (dentro de la asignattra Historia
del Arte barroco en ltalia). Estos son, Mocchi, Tacca, Bernini"(perüvencia del
tardomanierismo), Benini, Duquesnoi y Algardi.

Desde el punto de vista de la geografía, se mencionan los siguientes territorios
parala época moderna: Florencia e Italia central, Roma y Fiándes.

VI. CONCLUSIONES

La rcalización del presente estudio, nos ha permitido tomar conciencia del
grado de presencia de la escultura, en la amplitud del término, en los estudios
universitario andaluces de Historia del Arte. únavezfinalizado el mismo, pode-
mos extraer las siguientes conclusiones:

En el análisis de las mem-orias se ha podido constar que no existe ninguna
competencia (general, específica, transversal), que trate de manera especíñca a
la escultura.

El mayor número de frecuencias en relaci ón alaescultura, suele repetirse en
las mismas asignaturas en los diferentes grados. La normal general .i, .""og",
alusiones en memorias y guías en las asignaturas de técnicas irtísticas, las dJla
época clásica, las relaciona con el entorno medieval y las de la época moderna y
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26 Las alusiones a la escultura se realizan en las siguientes asignaturas: Historia del Arte
Antiguo I; Historia del Arte Antiguo II; Técnicas artísticÁ: artes plás'ticas y decorativas; Historia
del Arte Medieval II; Historia del Arte del Renacimiento en Itaila; Historia del Arte áel Rena-
cimiento en el resto de Europa; Literatura y arte; Fundamentos áe la Expresión Musical y su
Evolución; Historia del Arte Barroco en Italia; Historia del Arte Barroco án el resto de Európa;
e Historia del Arte Hispanoamericano.

27 En relación a los contextos, el término escultura se recoge en las siguientes frecuenciag
relacionadas con los contenidos de los tem anos: (Historia del Arte Antiguo .f ácultura del período
arcuco { estflo seveto. (Historia del Arte Antiguo ll)Iaescultura (as eicuelás helenistas); ia escul-
{{a (la República); escultura (Alto Imperio); escultura (siglos riy ut). (Técnicas artísticas: artes
plásticas y decorativas) técntcas escultóricas; la escultura; laTalla. (uitíorn aa ,lrte Medieval l)las
artes.figurativas. (Historia del Arte del Renac¡miento enltalia) escuituray pintura del euattrocánto
en Florencia e Italia Central- (Literatura y Arte)la arqtitectura, la pintura y la escultüa reflejado
en la literatura; literatura y pintura/escultura . (Fundamentos de la Eipresión-Musicaly su euolurión¡
los instrumentos medievales a traves de la pintura y escultura. (Historia del Arte Bairoco en ltaliá)
la escultura durante la primera mitad del siglo xvrr; el desarrollo de la escultura a partir del «con-
cetto» de Bemini); el clasicismo romano en las artes figurativas; la escultura en la esiela de Bernini,
DuquesnoyyAlgardi.(Historiadel Arte Barroco enelresto de Europa)esculttxabarrocaenFlandes.
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Gontemporánea. sólo en excepcionales casos, como en Jaén, podemos encontrar
asignaturas transversales que mencionen la escultura (Histáiia de la Música).

Con carácter general las frecuencias entre escultuia, pintura y arquitectúra,
ranto en memorias como en guías, la tónica general, es realLar bastantei alusioneÁ
a la pintura y la arquitectura, y muy por débajo a la escultura. Esta situación se
¡rroduce en cuatro de los cinco grados analizádos. IJn caso excepcional es el de
Córdoba, que presenta diversas asignaturas en las que las frecuencias del térmi-
no escultura son mayores que las de Ia pintura y arquitectura. Estos datos, nos
permit^el9o._1dyir, que según las memoiias verificas-y las guías docente píra el
sxso 201612017, los alumnos de grado de Historia ¿ét Arté andaluces, esiudian
mucha arquitectura y pintura, pero poca escultura, situación realmente curiosa,
)r¿ que de la arquitectura no se <<puede vivir>>, pero sí de la pintura y escultura.

A priori,los datos arrojan un predominio de los centroi historiógráficos más
consolidados, Sevilla y Granada, pero el análisis detallado, ha matizad,o estos
d,atoq al disminür el número de menciones reales y útiles que estos centros re alulan
¡obre la escultura (descartando la bibliografia).El"uso á" Málaga,no puede ser
m.ás preocupante,la inmensa mayoría de las alusiones a la escultura sé realizan
cn la bibliografía de una asignatura de cuarto curso.

El análisis detallado de los espacios geográficos representados en las guías
relacionadas con la época moderna, ha dejado un dato 

^devastador, 
,o ,. .áliru

ni una sola referencia a la escultura de la periferia, no existen para los alumnos de
grado de Historia del Arte, cádiz,Huelvá, Armería; Jaén, Exirem adtra,Galicia,
Asturias, cartabria, La Rioja, País vasco, Aragón, cxai.uñay valencia, centros
Gorl una gran importancia en el contexto del barroco. El únicoafortunaáo «peri-
Érico>>, es Francisco salzillo, que se menciona en varias ocasiones en las guias.

En relación a los nombres propios, el panorama no puede ser más desola-
dorn, con carácter general, no sé méncionan escultores Ioóales (ni mucho menos
escultoras, por 1o que se está impartiendo una visión de la escuitura, masculina,
c¡¡estión que no es representativa de la sociedad)2e.

" Lratrtr-* que en la cuestión de que no aparezcanen las guías y memorias, no quiere&ir que no se impartan.
ts Fnelcasogranadino,todossonextranjeros: Bernini,Algardi,Duquesnoy; Ferrata,cafáy

**.* Legros y los escultores franceses en Roma. Málaga só7o aíude á variai p".roruíidud..,
trguelAagel, Gregorio Fernández, ManuelPereira, Julio GonzáTez,Berrtiniypablo Gargallo (los
crrltoreslocales, y la escrrela antequerana, es totalmente omitidaj. Sevilla"esel centrolue másmbre ofrece, intentando ofertar una panorámica bastante u píiude la Escultura en la Edad
Uoderna: Doménico Fancilli, Pietro Toirigiano y Jacobo Florentino; Felipe Bigarny, Bartolomé
ordoñezyDiegodeSiloé;JuandevalmasédayVasco de\aZaua;ilor.áa"n.r*gueteyJuan
3 h'ni. Esteban Jordán y Gaspar Becerra; Juande Anchieta. Los Lóoni y Juan Bautisá Mon.g.o.
§Yázquez el Viejo a Jerónimo Hernández. Gregorio Fern ándezyMaítínez Montañés. Manuel
kreira y Juan Sánchez Barba. Juan de Mesa, Alonso de Mena, Alónso cano, pedro de Mena, los
lfora y Pedro Roldán. Juan Alonso de Yillabrille y Ron, Lüs Salvador Caráona y Juan pasóual

i-Y"lu Juan Domingo Olivieri y Felipe de Castro. Francisco Salzillo. Los nomúres que ofrece
l0órdoba_ proceden del siglo xvru en adelante: Jean-Antoine Houdn, Antonio Canova, Bertel
Ihorvaldsen y José Alvarez Cubero. Frangois Rude y Antoine-Louis Barye. Honoré Daumier y
Lan-Baptiste Carpeaux. Auguste Rodin. Aristides Maillol. Émile Antoioe-Bourdelle. Constantin
Xeunier. La escultura cubista; la escultura futurista; Jacques Lipchifzy Ossip Zadkine. Alberto
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Como términos sinónimos a la escultura, se denota un uso reducido de los
mismos, imaginería, talla, estatuaria, artes f,rgurativas sonutilizados escasamente.

Para los grados de Historia de Arte andaluces, no existe la diversidad «escultó-
rica>>,lapráctica totalidad de las alusiones realizadas corresponden a la escultura
en madera (especialmente en la época moderna). En la época medieval, suele
tener cabida la piedra, y la diversidad tipológica es más amplia. En Andalucía,
según las guías y las memorias, no se estudia escultura ligera, enplata, cerámica,
porcelana, escultura animada, etc.

La Semana Santa, como la principal manifestación cultural y artística de
Andalucia, no tiene presencia en el currículo de los Grados de Historia del Arte,
en este sentido, no se está llevando a cabo la recomendaciones del Líbro Blanco,
donde se recomendada prestar atención al entorno más cercano. Sólo Málaga hace
una pequeña alusión a las <<cofradías», mientras que Sevilla presenta un único
grado con una asignatura dedicadas al arte y la fiesta. En Málaga una asignatura
optativa trata el tema de las fiestas desde el punto de vista de la iconografía.

Con carácter general, cuando se habla de la escultura en Iberoamérica, se

suele hablar de la proyección de la escultura española allí, y no de las escuelas y
productos propios.

A 1o largo del estudio, hemos podido comprobar la presencia de la escultura
en las asignaturas de Arte contemporáneos, de los siglos xIx, xx y xxl, nos llama
la atención que en estas asignaturas no se hagan alusiones a las obras de la ima-
ginería que para su contexto fueron contemporáneas.
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