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Fundamentación: 

          El desarrollo de la teoría e investigación de la comunicación ha sido 
constituido con los aportes que desde la primera mitad del siglo XX propusieron 
pensadores sociales desde una perspectiva multidisciplinaria en distintos puntos 
del orbe, principalmente en Estados Unidos y Europa como lugares de origen y 
consolidación de esta disciplina científico-social. Luego del conocimiento de las 
corrientes teórico-metodológicas que proyectaron a la comunicación como objeto 
de estudio en tanto proceso social fundamental: el funcionalismo norteamericano, 
la teoría crítica y el estructuralismo europeos, corresponde a este curso la revisión 
de los distintos enfoques teóricos y de investigación que sobre la comunicación y 
sus implicaciones sociales han sido elaborados desde América Latina a partir de 
la década de 1980. El programa docente se estructura en 3 unidades o módulos 
de competencias, donde se pretende que el maestrante conozca, comprenda y 
utilice de forma crítica y reflexiva los presupuestos teóricos y las herramientas 
metodológicas con los que se han abordado los procesos comunicativos en 
Latinoamérica, con especial énfasis en la dimensión cultural y económica de sus 
acercamientos y en la consideración de conceptos clave, tales como: las 
mediaciones, la hegemonía, los campos culturales, la recepción activa y 
relaciones de poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 

Objetivos Generales:   

 Analizar las corrientes teórico-metodológicas propuestas en América 
latina y Venezuela, reflexionando acerca del contexto social e histórico en el que 
surgieron así como su aportación a la ciencia de la comunicación.  

 Conocer el desarrollo de la comunicación en Venezuela, analizando sus 
limitantes y perspectivas.  

Objetivos Específicos:   

 Conocer las principales perspectivas teóricas de la comunicación, 
escuelas y autores así como caracterizar sus relaciones con sus respectivos 
sustratos epistemológicos y aplicaciones metodológicas, en las que se pueden 
comprender los desplazamientos teóricos-metodológicos de la comunicación y la 
cultura. 

 Identificar las siguientes tradiciones teóricas que han abordado una 
comunicología posible.  

 Organizar las contribuciones de las distintas variantes teóricas que han 
asistido al desarrollo de los fundamentos teóricos de los Estudios Críticos 
Culturales y el estudio de las Audiencias.  

 Reconocer, desde una perspectiva multidisciplinaria, las bases 
conceptuales que desde Europa y Latinoamérica sustentan las perspectivas 
culturalistas desarrolladas en el campo de la comunicación para la explicación de 
la cotidianidad y la formación de imaginarios colectivos, así como la comprensión 
de los procesos de massmediación: la configuración de la cultura de masas a 
partir de la cultura popular 

 Organizar las contribuciones de las distintas variantes teóricas que han 
soportado el desarrollo de los estudios de la Economía de la Comunicación.  

 Identificar las tradiciones teóricas, que desde Europa, América del Norte y 
Latinoamérica, abordan los medios de comunicación desde una perspectiva 
económica, es decir, enfocándose en su relevancia para los mercados y el papel 
que juegan en la economía capitalista.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 

UNIDAD 1.- LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN COMO DISCIPLINA 
CIENTÍFICA. HACIA UNA COMUNICOLOGÍA POSIBLE: 
 
Objetivos de la Unidad: 

 Conocer las principales perspectivas teóricas de la comunicación, 
escuelas y autores así como caracterizar sus relaciones con sus 
respectivos sustratos epistemológicos y aplicaciones metodológicas, en 
las que se pueden comprender los desplazamientos teóricos-
metodológicos de la comunicación y la cultura.  

 Identificar las diferentes tradiciones teóricas que han abordado una 
Comunicología posible.  

 
Contenidos: 
 
1.- PENSAMIENTO COMUNICOLÓGICO: 

1.1.-  Identificar principales Paradigmas, genealogías, tradiciones y 
desarrollos de la Teoría de la Comunicación.  
1.2.- Premisas, conceptos y planteamientos de las diferentes tradiciones 
teóricas.  
1.3.- Reconocimiento y dominio de los principales supuestos teórico-
metodológicos de los paradigmas científicos construidos en la disciplina de 
la comunicación.  

UNIDAD 2.- LOS ESTUDIOS CULTURALES: 
 
Objetivos de la Unidad: 

 Organizar las contribuciones de las distintas variantes teóricas que han 
asistido al desarrollo de los fundamentos teóricos de los Estudios Críticos 
Culturales y el estudio de las Audiencias.  

 Reconocer, desde una perspectiva multidisciplinaria, las bases 
conceptuales que desde Europa y Latinoamérica sustentan las 
perspectivas culturalistas desarrolladas en el campo de la comunicación 
para la explicación de la cotidianidad y la formación de imaginarios 
colectivos, así como la comprensión de los procesos de massmediación: 
la configuración de la cultura de masas a partir de la cultura popular.  

 
Contenidos: 
1.- LOS CONCEPTOS DE CULTURA, CULTURA POPULAR Y CULTURA DE 
MASAS: 

1.1.- Comprender el desarrollo y evolución de los conceptos de cultura, 
culturas populares y de masas propuestos desde la sociología, la 
antropología y la historia, considerando su dinámica, condicionantes y 
agentes.  
1.2.- Revisión bibliográfica que permita ubicar los presupuestos que sobre 
la cuestión cultural han elaborado autores como MIJAIL BAJTIN, 
ANTONIO GRAMSCI, JOHN B. THOMPSON, MICHEL DE CERTEAU, 
RAYMOND WILLIAMS y PIERRE BOURDIEU en tanto antecedentes clave 
para la perspectiva latinoamericana.  



 
2.- LOS ESTUDIOS CRÍTICOS CULTURALES: 

2.1.- La tradición inglesa: El centro de Birmingham. Estudios culturales 
ingleses.  La cultura como proceso.  
2.2.- Conocer y comprender los principales supuestos teórico-
metodológicos elaborados por los investigadores del Centro de 
Birmingham.  
2.3.- Revisión bibliográfica de las propuestas de investigación y 
principales hallazgos de los autores culturalistas ingleses: FRANK 
RAYMOND LEAVIS, RICHARD HOGGART, EDWARD PALMER 
THOMPSON, RAYMOND WILLIAMS. 
2.4.- Resistencia a lo Masivo 
2.5.- La Cultura Popular. 
2.6.- El Materialismo Cultural.  
 

3.- LOS ESTUDIOS CULTURALES INGLESES. MODELO DE CODIFICACIÓN / 
DECODIFICACIÓN. NEGOCIACIÓN DE LA AUDIENCIA. ORÍGENES DE LOS 
ESTUDIOS DE AUDIENCIA: 

3.1.- Conocer y comprender las principales categorías teóricas y 
conceptuales de los Estudios Críticos Culturales acerca de la 
comunicación de masas, la recepción activa y la polisemia de los 
mensajes desde la perspectiva cultural, antecedentes de la propuesta 
latinoamericana.  
3.2.- Revisión bibliográfica de las propuestas de investigación y 
principales hallazgos de los autores culturalistas ingleses y en EEUU: 
STUART HALL, DAVID MORLEY, JOHN FISKE, JAMES LULL, JAMES 
CURRAN  
3.3.- La Polisemia de los mensajes.  
3.4.- Teoría de Recepción Crítica.  
3.5.- Audiencias activas.  

 
4.- LOS ESTUDIOS CULTURALES EN AMÉRICA LATINA: 

4.1.- Identificar las propuestas pioneras de investigación para la 
reformulación del campo de estudio de la comunicación en América 
Latina, situando sus procesos entre los usos recíprocos de lo cultural 
popular y lo masivo, y considerando el papel clave de las categorías de 
consumo, hegemonía y producción simbólica subalterna.  
4.2.- Revisión bibliográfica de los presupuestos que JESÚS MARTÍN 
BARBERO, NÉSTOR GARCÍA CANCLINI y RENATO ORTIZ expusieron 
para replantear la agenda de investigación en comunicación en 
Latinoamérica.  
4.3.- Las Matrices Culturales y la Identidad Cultural.  
4.4.- Hibridación.  
4.5.- Consumo Cultural.  
4.6.- Mundialización.  
4.7.- Cultura Popular y Cultura de Masas en América Latina.  



 
5.- LOS ESTUDIOS CULTURALES EN AMÉRICA LATINA.  LA 
MASSMEDIACIÓN: MATRICES CULTURALES Y MODERNIDAD EN AMÉRICA 
LATINA: 

5.1.- Comprender los procesos de constitución de la cultura de masas en 
Latinoamérica a partir de las matrices de la cultura popular en el contexto 
de la modernidad y el desplazamiento epistemológico en el campo de 
estudio de la comunicación: de los medios a las mediaciones.  
5.2.- Revisión bibliográfica y análisis socio histórico de los procesos de 
configuración de los medios de comunicación masiva en Latinoamérica 
atendiendo sus dos lugares de mediación constitutiva: la cultura y la 
política. 
5.3.- Teorías de las Mediaciones Sociales y Culturales.  
5.4.- El Modelo de las Multimediaciones.  

 
UNIDAD 3. ECONOMÍA (CRITICA) DE LA COMUNICACIÓN: 

 
Objetivos de la Unidad: 

 Organizar las contribuciones de las distintas variantes teóricas que han 
soportado el desarrollo de los estudios de la Economía de la 
Comunicación.  

 Identificar las tradiciones teóricas, que desde Europa, América del Norte y 
Latinoamérica, abordan los medios de comunicación desde una 
perspectiva económica, es decir, enfocándose en su relevancia para los 
mercados y el papel que juegan en la economía capitalista.  

 
 
Contenidos: 
 
1.- PERSPECTIVA NEOCLÁSICA. TEORÍA DE LA ENFERMEDAD DE 
COSTOS: 
 

1.1.- Identificar los diversos enfoques para el estudio de la economía de la 
comunicación y la cultura.  
1.2.- Reconocimiento y dominio de los principales supuestos teórico-
metodológicos en el estudio de la economía de la comunicación.  
1.3.- Los Medios de Comunicación de Masas.  
1.4.- Economía de la Información y el Conocimiento.  
1.5.- Economía de los Sistemas de Comunicación.  
1.6.- Economía de la Comunicación y la Cultura.  
1.7.- Una Economía (crítica) de la Comunicación y la Cultura  

 
2.- ECONOMÍA DE LA CULTURA. LA NOCIÓN DE CULTURA Y CREACIÓN.  
ÁMBITO ANALÍTICO.  ANÁLISIS ECONÓMICOS DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES: 
 

2.1.- Comprender el desarrollo y evolución de las relaciones entre 
economía y cultura.  



2.2.- Evaluar las principales aportaciones de la ciencia económica al 
análisis de la cultura y la comunicación.  
2.3.- Revisión bibliográfica que permita ubicar los presupuestos que sobre 
la Economía de la Cultura se han elaborado en tanto antecedentes clave 
para la perspectiva latinoamericana.  
 

3.- ECONOMÍA POLÍTICA (CRÍTICA) DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA. 
LA ESCUELA NORTEAMERICANA. IMPERIALISMO CULTURAL. LA 
ESCUELA BRITÁNICA. LA ESCUELA FRANCESA: 
 

3.1.- Conocer y comprender las principales categorías teóricas y 
conceptuales de la Economía Política acerca de la comunicación y la 
cultura, antecedentes de la propuesta latinoamericana.  
3.2.- Revisión bibliográfica que permita ubicar los presupuestos que sobre 
la Economía Política han elaborado autores como HERBERT I. 
SCHILLER, DALLAS W. SMYTHE, VINCENT MOSCO en tanto 
antecedentes clave para la perspectiva latinoamericana.  
3.3.- Análisis Económico de la Comunicación.  
 

4.- ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA. 
IMPERIALISMO CULTURAL. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA CULTURAL. 
ECONOMÍA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES:  
 

4.1.- Conocer las características generales del enfoque del “Imperialismo 
Cultural” y la Teoría de la Dependencia relacionándolos con el de la 
Economía Política Crítica.  
4.2.- Comprender la relevancia del aporte de la Economía Política Crítica 
en Latinoamérica y Venezuela.  
4.3.- Organizar las contribuciones de las distintas variantes teóricas que 
han soportado el desarrollo de los estudios de 4.4.- Economía Política de 
la Comunicación en América Latina.  
4.5.- El Enfoque del Imperialismo Cultural.  
4.6.- Los Desequilibrios y las Desigualdades en los Flujos Internacionales 
de Mensajes.  
 

 
 
 
 
 
 

Metodologías y 
Estrategias: 

          Referente a la metodología, además de la exposición teórica de los temas a 
cargo del docente se requiere de una actividad permanente de lectura para poder 
desarrollar los temas bajo la dinámica propia de un seminario, donde la 
participación activa de los alumnos será fundamental para el enriquecimiento y 
retroalimentación de los contenidos abordados en los textos a revisión, además 
de favorecer la capacidad de producción de los propios educandos a través de la 
elaboración de exposiciones, participación activa en los debates y verificación de 
los presupuestos teóricos-metodológicos en ejemplos extraídos de su propia 
experiencia vital. La modalidad de trabajo será la de un seminario, con amplia 
participación y debate por parte de los cursantes. El profesor a cargo presentará 
la temática y sus núcleos problemáticos, tendiendo a motivar la reflexión, la 
discusión y el trabajo colectivo. Luego de este inicio, en cada una de las sesiones 
los participantes (grupo expositor responsable) previamente identificados 
realizarán el desarrollo de la temática con intervenciones del resto de los 
cursantes los cuales manejan una bibliografía previamente suministrada. 
 
 



 
Recursos: 

 

 
Pizarrón y Marcadores, Video Beam, Presentaciones, Diapositivas. 

 
 
 

Evaluación: 

          Durante el desarrollo de la asignatura los estudiantes son evaluados de 
forma continua. La evaluación del curso se asienta en la elaboración de tres 
exámenes escritos parciales (25% cada uno. 15 puntos), complementados con 
una escala evaluativa que considere la participación y exposiciones en grupo para 
cada una de las unidades del programa de estudio (25%. 5 puntos) Los 
parámetros de evaluación de las exposiciones serán: coherencia, relevancia, 
claridad conceptual, argumentación con datos empíricos y suficiencia crítica y 
analítica. 
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