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5. Fundamentación  

 

La materia Estudios de la Comunicación en América Latina propone analizar cómo los 
medios de comunicación dominantes han configurado su matriz fundacional desde la 
última dictadura argentina hasta la actualidad. Para ello, el programa se estructurará en 
cuatro ejes temáticos, enfocados en el estudio de la relación entre los medios y los 
procesos políticos en América Latina, con especial énfasis en el caso argentino. A partir 
de esta perspectiva, se examinará cómo las corporaciones mediáticas se consolidaron y 
expandieron a lo largo del tiempo, reflexionando sobre su papel en la construcción de un 
sentido común al servicio de los intereses de sectores políticos, económicos y culturales 
dominantes. 

De esta forma, se trabajará con el objetivo de deconstruir las diferentes operaciones 
materiales y simbólicas que propiciaron las condiciones de posibilidad para llevar adelante 
el genocidio durante la última dictadura en Argentina y en todo el cono sur, como así 
también, las maniobras de desestabilización de las democracias en la región a través de 
la alineación de los sistemas políticos, mediáticos y económicos.  



Para alcanzar este propósito, no se seguirá necesariamente un recorrido historiográfico, 
sino más bien una genealogía que revele los aspectos fundamentales de la trama 
mediática y cultural contemporánea, así como su desarrollo en las últimas cuatro 
décadas. Paralelamente, se explorarán las principales reflexiones del campo de estudios 
de la comunicación en relación con los acontecimientos y procesos históricos abordados a 
lo largo del programa, desde una perspectiva crítica y situada en el Sur, con especial 
énfasis en Argentina. 

 

6. Objetivo General  

 

Comprender el proceso de configuración de los medios de comunicación como actores de 
poder al servicio de la dominación, desde una perspectiva latinoamericana con un 
enfoque específico en el caso argentino. 

 

7.  Contenidos por unidad  

Unidad 1) Medios de comunicación y dictaduras.  

Condiciones geopolíticas y económicas para la instauración del neoliberalismo en 
América Latina. Plan Cóndor.Genocidio. Experiencias latinoamericanas al servicio del 
saqueo y del exterminio. Resistencia a la opresión desde la comunicación..  Ocultamiento 
de la información y construcción de la cultura del terror: Papel Prensa y Ley de 
Radiodifusión 22285. Medios de comunicación y Malvinas.  

 

Objetivo de aprendizaje: Se espera principalmente que los y las estudiantes puedan 
reconocer y comprender las principales conceptualizaciones teóricas sobre el genocidio, 
así como su dimensión cultural y comunicacional. Además, que puedan identificar el rol 
de las corporaciones mediáticas en los procesos de exterminio y abordar la conformación 
de grupos de medios concentrados y su connivencia a nivel nacional y regional durante la 
última dictadura militar en Argentina. 

 

Unidad 2 )  Prácticas comunicacionales en las democracias post 
dictaduras.:  

Democracias restringidas. Comunicación alternativa y proyectos emancipatorios, “la 
comunicación otra”, contra información y denuncia Estrategias de comunicación de los 
movimientos políticos, sociales, sindicales y de Derechos Humanos. Neoliberalismo y 



privatización en la década del ´90 en Argentina. Institucionalización de los estudios de la 
comunicación en América Latina. Lo popular y la subalternidad como pregunta. 

 

Objetivos de aprendizaje: Que los y las estudiantes puedan dar cuenta de las 
principales características socioculturales post dictadura, e identificar en ese contexto 
experiencias de comunicación alternativa y contrahegemónicas desde una perspectiva de 
Derechos Humanos.  

 

Unidad 3) Gobiernos Populares y Comunicación. 

Comunicación y Derechos Humanos como políticas de Estado. Políticas públicas 
comunicacionales. Nuevos marcos regulatorios en América Latina: Ley de servicios de 
comunicación audiovisual 26522. La disputa por la palabra: gobiernos populares y los 
medios de comunicación dominantes. 

  

Objetivos de aprendizaje:  Que los y las estudiantes puedan abordar las tensiones entre 
los medios de comunicación dominantes y los gobiernos nacionales y populares de inicios 
de siglo. A la vez que indaguen los mecanismos, herramientas y políticas públicas de los 
gobiernos nacionales y populares para la construcción de una comunicación democrática.  

 

Unidad 4) Restauración neoliberal. 

LawFare: la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. 
Desmantelamiento de las políticas comunicacionales e hiperconcentración mediática. 
Democracia sin igualdad ni libertad. Falsas noticias. Medios hegemónicos en América 
Latina y sus estrategias de disciplinamiento. Las “derechas alternativas”, fascismo y  
disputa por el sentido común. Desafíos y nuevas preguntas para los estudios de 
comunicación.  

Objetivos de aprendizaje: Que los y las estudiantes puedan dar cuenta de los 
mecanismos comunicacionales y culturales que favorecieron la emergencia y 
sostenimiento de expresiones de derecha que desarticularon los avances en materia de 
DDHH construidos por los gobiernos populares. 
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9. Metodología:  

Durante el cuatrimestre se trabajarán los contenidos del programa complementariamente 
en un 50% de clases teóricas y un 50% de clases prácticas, de dos horas de cursada 
cada una. En las clases teóricas, se trabajará abordando los diferentes textos y 
contenidos propuestos, utilizándolos como disparadores en pos de cumplir los objetivos 
de cada eje temático que serán evaluados con un examen integrador al final de la 
cursada. 

En las clases prácticas, se profundizará el estudio y debate de los ejes propuestos en las 
instancias de teóricos, mediante la utilización de diferentes herramientas y soportes. 
Dicha modalidad incluirá trabajos domiciliarios, en clase,  individuales y grupales, y un 
trabajo final.  

 

10. Requisitos formales y de aprendizaje para la aprobación de la materia. 

 



La promoción abierta sin examen final, implica el cumplimiento de las siguientes 
exigencias:  

● Asistencia obligatoria al ochenta por ciento (80%) de las clases teóricas y asistencia 
al ochenta por ciento (80%) de las clases prácticas.  

● Trabajos prácticos: cumplimentación y aprobación, como mínimo, del ochenta por 
ciento (80%) de los trabajos prácticos señalados por el responsable de la cátedra 
para la totalidad de las clases.  

● Evaluaciones parciales: realización de todas las pruebas parciales sobre aspectos 
desarrollados en el programa. A lo largo del cuatrimestre habrá, al menos, una 
instancia de evaluación parcial y su aprobación será con un mínimo de siete (7) 
puntos. Existirá la posibilidad de la recuperación. Los y las estudiantes que no 
alcancen los siete (7) puntos en las evaluaciones y sus respectivos recuperatorios 
pasarán automáticamente al sistema de aprobación con examen final.  

● Trabajo o producción final: Entre las exigencias de la promoción abierta sin examen 
final podrá incluirse un trabajo o producción final que revestirá las características y 
modalidades la cátedra considere oportunas. Este trabajo deberá ser aprobado 
antes de la finalización de la cursada.  

 

Finalizado el curso, los/as estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente todas las 
exigencias establecidas promocionarán la asignatura con una nota no inferior a siete (7) 
puntos tanto en la instancia de teórico como en el promedio de las notas de las instancias 
de teórico y de práctico. Por ejemplo, si un/a/e estudiante tuviera un diez (10) en la 
instancia teórica y un cuatro (4) en la parte práctica, ese/a estudiante promocionaría la 
asignatura, ya que el resultado del promedio es siete (7). En cambio, si un/a/e estudiante 
tuviera cuatro (4) en la instancia teórica y un diez (10) en la parte práctica, ese/a 
estudiante no promocionaría la asignatura, ya que, aunque el promedio es 7, no alcanza 
la nota mínima en la instancia de teórico. La nota surgirá del promedio de las 
evaluaciones de los siguientes aspectos: a) Trabajos prácticos, b) Promedio de exámenes 
parciales, c) Trabajo o producción fina. La nota final de la cursada de les estudiantes que 
hayan cumplido con todos los requisitos de la promoción, surgirá del promedio de la nota 
de las instancias de práctico y de teórico. 

Las evaluaciones parciales y el trabajo final, tendrán su correspondiente recuperatorio, y 
un recuperatorio general. 

Los/as estudiantes que alcancen entre cuatro (4) y seis (6) puntos como nota final 
pasarán automáticamente al sistema de aprobación con examen final. 

Los/as estudiantes que no hubieren cumplido con cualquiera de las exigencias 



establecidas en este inciso deberán recursar la asignatura. 

 

 11.   Recomendaciones para estudiantes que deben rendir final 

Sugerimos a los/as estudiantes que deban rendir un la materia en un examen final lo 
siguiente:  

● Presentarse con el programa de la materia,primordialmente el programa con el que 
cursaron, ya que servirá de guía tanto para el estudio como para la instancia de 
evaluación del examen. 

 

● Orientarse por los objetivos generales y específicos, revisar los objetivos generales 
de la materia y los específicos de cada unidad permite entender qué conocimientos 
son prioritarios y qué problemas son fundamentales para la materia. 

 

● Indagar en la bibliografía, relacionar los textos sugeridos con los objetivos de la 
materia facilita un enfoque acorde con los intereses de la cátedra. 

 

● Hacer un cronograma de estudio. Priorizar lo difícil, empezar por los temas más 
complejos o en los que haya más dudas. 

 

● Recurrir a los/as docentes de la cátedra por cualquier duda o consulta previamente 
a la fecha de final.  

 

● Resolver exámenes anteriores o formular preguntas propias. 

 

12. Estrategias para el Programa de Finalización de Carrera. 

La cátedra ofrecerá un enfoque personalizado para cada estudiante, considerando su año 
de cursada, el plan de estudios correspondiente y el equipo docente. Para ello, se 
diseñará un plan de trabajo específico que incluirá los principales temas del programa, 
encuentros de consulta pautados y una instancia de defensa oral del trabajo integrador 
final. 

 



 


