
 
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Taller de Proyectos III (Comunicación y Cultura) 
 
TIPO: Curso 

NIVEL: Maestría, especializante selectiva obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Taller de Proyectos II. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

El taller de proyectos III tiene el propósito de orientar, incentivar y evaluar los avances en 
la producción de datos empíricos que corresponde a la fase de trabajo de campo de la 
investigación. Se trata de reflexionar sobre dicho trabajo en el curso de la instrumentación 
empírica de la estrategia metodológica, analizando cómo se están generando datos, con 
qué alcances y limitaciones, y con qué resultados posibles. Así mismo tiene el objetivo de 
mostrar algunas rutas generales para el análisis de los datos producidos y para vislumbrar 
cómo serán presentados, interpretados y discutidos en el reporte de investigación que 
representa la tesis.  
Ambos objetivos generales suponen que los estudiantes han desarrollado sus proyectos de 
investigación conforme a lo esperado en cada ciclo semestral, de manera que se pueda 
observar que hay un objeto de estudio establecido, claramente descrito y problematizado 
con preguntas e hipótesis de investigación coherentes; que se ha diseñado una estrategia 
metodológica y que se ha tenido algún acercamiento piloto al campo.    

El seminario taller está organizado en sesiones semanales al inicio del curso y quincenales 
hacia la mitad y final del curso, con algunas excepciones en los casos que se cruzan días de 
descanso obligatorio. La intención es que durante las semanas que no habrá taller, los 
alumnos se dediquen a avanzar en el levantamiento de campo y en sus registros textuales. 
Como se trata de un curso práctico, los estudiantes deberán realizar lecturas y aplicar lo 
aprendido en el desarrollo de su propio proyecto de investigación, así como en los ejercicios 
solicitados en la clase. 
3.- Contenidos temáticos 

Contenido 



1. Presentación del curso 

Ejercicio 1. Autodiagnóstico 

Espacio para asesorías 

2. La afinación del objeto de estudio: preguntas, hipótesis y objetivos 

Ejercicio 2. Cuadro de congruencia  

3. Las heurísticas de investigación: vías para ajustar el objeto de estudio o comenzar a 
interpretarlo.  

Ejercicio 3. Aplicación de la péntada de Keneth Burke 

4. Los conceptos y sus observables a través de la desagregación de los conceptos de 
explicaciones, excusas y disculpas en la teoría de la restauración de la imagen.  

Ejercicio 4. Desagregación de conceptos claves en un mapa conceptual (usando CMAPS)  

5. Estrategia metodológica 

Revisión de instrumentos, valoración del trabajo de campo y procedimientos de selección 
de informantes. 

Ejercicio 5. Descripción y justificación de los instrumentos de producción de datos.   

Socialización de avances de trabajo de campo y de la estrategia diseñada para 
sistematizar los datos. 

6. El manejo de los datos y la categorización 

Ejercicio 6. Codificación de al menos un material empírico (entrevista, documento, etc) y 
redacción de un texto que explique los códigos y los procedimientos seguidos en dicho 
proceso de codificación. 

7. La organización de la tesis: argumentar y comunicar los resultados 

Ejercicio 7. Diseñar el esquema de presentación de la tesis, integrando una descripción de 
lo alcanzado y de lo que falta por completar o pulir.  

Exposición de los avances de investigación empíricos y de los primeros resultados de 
investigación a través de un texto que será comentado por otro de los alumnos participantes 
del seminario.  

Espacios para asesorias 



4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Como seminario-taller, el desarrollo del curso requerirá la participación activa de los 
estudiantes mediante lecturas previas e intervención en clase, además de la realización de 
ejercicios que tienen la finalidad de perfilar avances teóricos, metodológicos y empíricos de 
la investigación de tesis.  
Las lecturas deberán realizarse para poder participar en las sesiones, aunque no se pedirán 
reseñas de las mismas. Es responsabilidad del estudiante hacerlas para orientar su propia 
participación en las sesiones.  
El curso está planeado para impulsar el desarrollo del trabajo de campo, la producción de 
datos, su codificación, análisis e interpretación, así como para vislumbrar la tesis como un 
todo. Por esta razón el producto final será un documento formal (con portada, índice y 
bibliografía) en el que se integren los avances de todos los aspectos de la investigación, 
construcción de objeto de estudio, estado del conocimiento, marco teórico, estrategia 
metodológica,  reporte de trabajo de campo sistematizado y primeros resultados de 
investigación. 
5. Modalidad de evaluación 

La calificación es compartida entre el profesor del taller (60%) y el director de tesis (40%). 
En lo que respecta al porcentaje que asignará el profesor de taller, se considerarán los 
siguientes puntajes y criterios: 
Elaboración y calidad de ejercicios……………25 
Exposiciones en clase……………………………… .10 
Documento de avances …………………..................25 

Bibliografía básica 

Abbott, Andrew (2004). Methods of discovery. Heuristics for the social sciences. New York: 
W.W. Norton and Company, cap.3 y 4. 

Benoit, William. 2015. “Accounts, excuses and apologies. A theory of image restoration 
strategies. Nueva York: State University of New York Press [2. Image repair theory, pp. 13-
45] 

Coffey, A. y Attkinson, P. (2003). “Los conceptos y la codificación”, en:  Encontrar el sentido 
a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Medellín: 
Universidad de Antoquia, cap. Los conceptos y la codificación.  

Dey, Ian.(2005 ) [1993] Qualitative data analysis. A user friendly guide for social scientists. 
Londres: Routledge, caps. 5 al 10 

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory; Williams, Joseph (2009). The craft of research. 
Chicago: Chicago University Press, cap. 12 Planning, 13. Drafting your report; 14. Revising 
your organization and argument; 15. Communicating evidence visually; 16. Introduction and 
conclusions. 17. Revising style. Telling your story clearly 

 



 



 
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Teorías sobre la Cultura 
 
TIPO: Curso 

NIVEL: Maestría, especializante selectiva obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Ninguno. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

La cultura ha sido un área de profundo interés para las distintas sociedades. Desde las 
ciencias sociales sus límites son múltiples y sus definiciones son heterogéneas y con 
frecuencia insuficientes. Muchos de los debates sobre la cultura se relacionan con factores 
sociales, económicos, históricos y políticos, sin que haya acuerdos entre sus diversas 
interdependencias. 
Este curso tiene por objetivo acercar al alumnado al estudio de la cultura como parte 
constitutiva de las sociedades contemporáneas; disciplinas, escuelas y corrientes de 
pensamiento que la han estudiado, respuestas que nos han brindado y algunos de los 
debates actuales. 
 

3.- Contenidos temáticos 

Contenido 

Introducción: Cultura y sociedad 

1. Presentación del curso y del programa. Dinámica de trabajo. Reparto de lecturas. 

La cultura, evolución de un concepto 

2. La cultura en la tradición filosófico-literaria. 

3. Antropología y cultura (Antropología cultural y Antropología social). 

4. Los aportes del marxismo (De Karl Marx a Antonio Gramsci). 

5. La cultura como texto (Antropología Simbólica, Semiótica y Análisis Crítico del Discurso). 

Escuelas, teorías, autores 

6. La escuela de Frankfurt y las industrias culturales. 

7. Los Cultural Studies (Inglaterra, Estados Unidos y América Latina). 

8. La cultura como Mercado (economía de la cultura). 

9. La cultura como Campo (Pierre Bourdieu). 

10. La cultura como Mundo (Howard Becker). 

Debates y transformaciones de lo cultural 

11. Sociología del Arte 



12. La cultura popular 

13. La fotografía y la Cultura Visual 

14. Género y cultura 

  15. La Cultura Digital 

 



4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
A partir del concepto de cultura el alumnado comprenderá la evolución del término, los 
discursos, las disciplinas y áreas de investigación, así como los cambios en las 
preocupaciones colectivas. 
Para ello el alumnado recurrirá a miradas transversales para el estudio de esta dimensión 
de lo social a través de varias disciplinas: historia, antropología, sociología y comunicación. 
Al final del curso nos será posible reconocer el papel central que la cultura juega en las 
sociedades de hoy en día. 
  

SABERES 
 
Saberes prácticos  
Aprenderemos a reconocer los discursos, disciplinas, enfoques y autores que han discutido 
la cultura y su importancia en las sociedades modernas. 
 
 
Saberes teóricos  
Nuestro objetivo es conocer las formas en que la cultura ha sido objeto de diversas 
interpretaciones, concepciones y teorías que la han descrito, explicado y analizado. 
 
 
Saberes formativos  
El alumnado comprenderá la importancia del análisis histórico, antropológico, sociológico y 
comunicacional para la interpretación de las prácticas y discursos contemporáneos en torno 
a la cultura. 
 

ACCIONES 
 
- El alumnado expondrá en seminario las temáticas del programa de la materia y todos 
deberán leer los materiales con anticipación, para discutir cada temática junto al profesor. 
Las exposiciones tienen un valor global de 40 puntos y las participaciones en las 
discusiones valen 10 puntos. 
 
- El alumnado elaborará un ensayo individual conforme a lo visto en el curso y en relación 
con su tema de investigación, con una extensión mínima de 6 cuartillas y máximo de 15. El 
valor del ensayo es de 50 puntos sobre la calificación final. Letra Times New Roman o 
Calibri, de 12 puntos, a espacio y medio. Carátula (Título, nombre, código, materia, fecha), 
hojas blancas numeradas. Estructura: Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía. 
Tener errores ortográficos y faltar a los requisitos formales disminuye la calificación del 
trabajo final. Si hay imágenes, éstas van al final como anexo y no cuentan en el número de 
páginas. 

 
Evidencias de aprendizaje 
 
1. Exposiciones del contenido del curso por parte del alumnado y discusión colectiva de 
cada temática. 
 
2. Alumnas y alumnos escribirán un ensayo sobre alguna temática del curso relacionada 
con su tema de tesis. 
 

Criterios de desempeño 
 
1. Después de las lecturas y el tema de cada sesión el alumnado deberá participar en la 



clase añadiendo sus propias experiencias, reflexiones y cuestionamientos para enriquecer 
el contenido y la dinámica del curso. 

 
Campo de aplicación 
 
1. Realidad social inmediata. 
 

  2. Desarrollo de habilidades críticas a través de la observación, la discusión y el análisis. 
 
5. Modalidad de evaluación 

Realizar al menos dos exposiciones por alumno a lo largo del curso: 40 puntos. 
Participación en las discusiones: 10 puntos. 
Un ensayo final relacionando su proyecto de tesis con el curso: 50 puntos. 
 
ACREDITACION 
Cumplir satisfactoriamente los parámetros anteriores 

Bibliografía básica 

Sesión 1. Introducción 

Presentación del curso y del programa, discusión del programa, mecánica del curso y 
reparto de lecturas. 

Introducción a la materia. 

Sesión 2. La cultura en la tradición literaria (Elitismo y Bellas Artes) 

Giménez, Gilberto (2005) “La cultura en la tradición filosófico-literaria”, Teoría y análisis de 
la cultura, Vol. 1, Conaculta, México, pp. 31-40 y 165-186.  

Sesión 3. Antropología y cultura (Antropología cultural y Antropología social) 

Giménez, Gilberto (2005) “La tradición antropológica”, Teoría y análisis de la cultura, Vol. 1, 
Conaculta, México, pp. 198-213 y 238-267. 

Frau, Laura (2008) "Diferencias humanas y diversidad", (resumen de estudios), UOC, pp. 
1-12. 

Sesión 4. Los aportes del marxismo (De Marx a Gramsci) 

Giménez, Gilberto (2005) “La tradición marxista”, Teoría y análisis de la cultura, Vol. 1, 
Conaculta, México, pp. 269-286 y 299-312. 

Rodríguez, Juan Carlos (2016) "Gramsci y la cultura popular", Alabe 13, 11 págs. 

Sesión 5. La cultura como texto (Antropología Simbólica, Semiótica y Análisis Crítico del 
Discurso) 

Giménez, Gilberto, "La concepción simbólica de la cultura", 1-17. 

Zalpa Ramírez (2011) "La antropología simbólica", Cultura y Acción Social. Teoría(s) de la 
cultura, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Plaza y Valdés, Aguascalientes, pp. 48-
67. 

Karam, Tanius (2011) "Introducción a la semiótica", Portal de la Comunicación InCom-UAB, 



Barcelona, pp. 1-12. 

Wodak, Ruth y Michael Meyer (Comps.) (2003) Métodos de Análisis Crítico del Discurso, 
Gedisa, Barcelona, pp. 17-34. 

Sesión 6. La escuela de Frankfurt y las industrias culturales 

Maigret, Eric (2005) “La escuela de Frankfurt y la teoría de la cultura de masas”, Sociología 
de la comunicación y de los medios, FCE, México, pp. 107-121. 

Benjamin, Walter (1989) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", 
Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 20 pp. 

Mattelard, Armand y Ariel Dorfman (1972). Para leer al pato Donald. Comunicación de 
masas y colonialismo, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 11-40. 

Sesión 7. Los Cultural Studies (Inglaterra, Estados Unidos y América Latina) 

Maigret, Eric (2005) “Los cultural studies (estudios culturales)”, Sociología de la 
comunicación y de los medios, FCE, México, pp. 245-270. 

Mattelart, Armand y Éric Neveu (2004). Introducción a los Estudios Culturales, Paidós, 
Barcelona, pp. 107-136. 

Yudice, George (1993) "Tradiciones comparativas de Estudios Culturales: América Latina y 
los Estados Unidos ", Alteridades (3)5, pp. 9-20. 

Sesión 8. La cultura como Mercado (economía de la cultura) 

Béra, Matthieu e Yvon Lamy (2003), “La culture comme 'marché'”, Sociologie de la culture, 
Armand Colin, París, pp. 149-162. 

Furió, Vicenç (2000), “La comercialización del arte: el mercado artístico”, Sociología del 
arte, Cátedra, Madrid, pp. 279-326. 

Piedras, Ernesto (2004) ¿Cuánto vale la cultura?, Contribución económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor en México, Conaculta, México, pp. 27-60. 

Sesión 9. La cultura como Campo (Pierre Bourdieu) 

Béra, Matthieu e Yvon Lamy (2003) “La culture comme 'champ'", Sociologie de la culture, 
Armand Colin, París, pp. 163-174. 

García Canclini, Néstor (1990), “La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu”, en Pierre 
Bourdieu, Sociología y cultura, Grijalbo, México, pp.2-22. 

Bourdieu, Pierre (1987) "Los Tres Estados del Capital Cultural", Sociológica, 5, México, pp. 
11-17. 

Sesión 10. La cultura como Mundo (Howard Becker) 

Matthieu Béra e Yvon Lamy (2003) “La culture comme 'monde'”, Sociologie de la culture, 
Armand Colin, París, pp. 175-186. 

Becker, Howard S. (2009) Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, Siglo XXI, 



Buenos Aires, pp. 21-37 y 99-140. 

Becker, Howard S. (2008) Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico, Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, pp. 17-160. 

Sesión 11. Sociología del arte 

Heinich, Nathalie (2002). Sociología del arte. Buenos Aires: Nueva Visión, pp. 5-27 y 90-
112. 

Vicenç Furió (2000) “El artista”, Sociología del arte, Cátedra, Madrid, pp. 217-255. 

Sesión 12.  La cultura popular 

Bajtin, Mijail (1987) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Alianza 
Editorial, Madrid, pp. 4-51. 

Eco, Umberto (1995) “Alto, medio, bajo”, en Apocalípticos e integrados, Lumen, Barcelona, 
pp. 39-78. 

Darnton, Robert (1987). La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la 
cultura francesa. Cap. 1. «Los campesinos cuentan cuentos: el significado de mamá Oca». 
Fondo de Cultura Económica, México, 15-80. 

Furió, Vicenç (2000), “Arte y niveles culturales”, Sociología del arte, Cátedra, Madrid, pp. 
137-180. 

Sesión 13. La fotografía y la Cultura Visual 

Bourdieu, Pierre (2003) Un arte medio, ensayo sobre los usos sociales de la fotograf ía, 
Gustavo Gili, Barcelona, pp. 37-48. 

Sontag, Susan (2006), "En la caverna de Platón", Sobre la fotografía, Alfaguara, México, 
pp. 13-44. 

Mirzoeff, Nicholas (2016) Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual. 
Paidós, México, pp. 37-68. 

Flores-Márquez, Dorismilda (2020) Estéticas activistas: cultura mediática y resonancia en 
las movilizaciones contemporáneas. Dígitos. Revista de Comunicación Digital, 6, pp. 181-
196. 

Sesión 14. Género y cultura 

Díaz, Capitolina y Sandra Dema (2013) Metodología no sexista en la investigación y 
producción del conocimiento, en Capitolina Díaz y Sandra Dema (eds) Sociología y género, 
Tecnos, Madrid, pp. 65-86. 

Clúa, Isabel (ed.) (2008) Género y cultura popular. Estudios culturales 1. UAB, Barcelona, 
pp. 11-63. 

Sesión 15. La Cultura Digital 

Lupton, Deborah (2015). Digital sociology. Routledge, Nueva York, 1-19. 

Lupton, Deborah (2020). «The Sociology of Mobile Apps», en Rohlinger, Daena y Sobiera, 



Sarah. The Oxford Handbook of Sociology and Digital Media, Oxford University Press, 
Oxford, pp. 18 pp. 

Whitson, Jennifer R. (2013). Gaming the quantified self, Surveillance and Society, 11(1), pp. 
163-176. 

Igarza, Roberto (2009). Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo cultural. Buenos Aires, 
La Crujía editorial, pp. 11-66. 



 



 
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Comunicación y cultura: discursos, identidades, sociedad 
 
TIPO: Curso 

NIVEL: Maestría, Optativa abierta. 

PRERREQUISITOS: Ninguno. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

La construcción social de la realidad tiene un engranaje principal en los discursos. A través 
de éstos, es posible legitimar, o cuestionar, perspectivas que devienen en ideología, 
políticas, creencias y actitudes; formas de adherirse, o deslindarse, de lo que bien podriamos 
llamar programas de acción individual y social.  
En una época en la que se acentúa la interacción a distancia, las formas y contenidos del 
discurso cobran aún mayor relevancia porque el lenguaje verbal es el principal vehículo de 
gregarización. Así mismo, en el entorno global y local de diversidad que habitamos, los flujos 
discursivos y las narrativas se caracterizan por sus contrastes y matices. Frente a ello, no 
sólo el analista de las Ciencias Sociales y Humanidades, sino el ciudadano del siglo XXI 
debe contar con las herramientas que le permitan desarrollar un pensamiento crítico y 
creativo que les aseguré una navegación digna en los procelosos causes de la complejidad 
discursiva que nos rige y diluye. 
En este curso se desarrollará bajo un enfoque lingüístico-textual, cognitivo e ideológico del 
discurso.  
Objetivos 
1. Conocer y comprender los elementos lingüísticos y discursivos que rigen al lenguaje verbal 
y su manifestación discursiva. 
2. Sistematizar y analizar los elementos con que se rige la diversidad discursiva y su 
vinculación social. 

  3. Adquirir una capacidad analítica y crítica que garantice la interpretación de diversos tipos 
de discursos considerando su relación con la cultura, cognición y poder. 

3.- Contenidos temáticos 

Contenido 



Introducción 

1. Lenguaje y discurso como sistema y dispersión. Prolegómenos para un estudio del 
discurso.  

2. El orden social de los discursos 

3. La cognición y el Discurso 

4. La cognición social del discurso 

5. Análisis Crítico del Discurso 

6. Discursos periodísticos 

7. Discursos políticos 

8. Discursos y género 

  9. Discursos reticulares 

  10.     Entrega de trabajo final 



4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Todas las tareas, que incluyen lecturas, participaciones y análisis final, se subirán en la fecha 
asignada en GoogleClassroom. Cualquier atraso de la fecha límite, sin justificación alguna, 
implicará una disminución del puntaje total de la tarea.  

 
Sobre análisis final  
Tema: Análisis del Discurso de un texto o conjunto de textos. 
Extensión mínima y máxima 8 a 14 páginas. 
Formato: times new roman 12 pts, interlineado 1.5 
Estructura:  
1. Planteamiento,  
2. Marco teórico o herramientas conceptuales 
3. Aplicación de análisis 
4. Conclusiones 
5. bibliografía 

Citas y referencias: APA o MLA. En forma homogénea. 
5. Modalidad de evaluación 

Notas o fichas conceptuales de cuatro lecturas                         30% 
Participaciones /Exposición oral de análisis                               20% 
Análisis final                                                          50% 

Bibliografía básica 

Bordieu, Pierre (2001) ¿Qué significa hablar? Economiá de los intercambios lingüiśticos. 
Madrid: Akal.  

Brown Gillian y George Yule (1993) Análisis del discurso. Madrid: Visor Libros. 

Bustos Tovar, José de Jesús de et al (2000) Lengua, discurso y texto, 2 volúmenes. Madrid: 
Visor Libros. 

Calsamiglia Blancafort, Helena y Amparo Tusón Valls (2007) Las cosas del decir. Manual de 
análisis del discurso. Barcelona: Ariel. 

Córdova Abundis Patricia (2008) Textos y argumentos. Xalapa: Universidad Veracruzana,    
Conacyt, Universidad de Guadalajara. 

Cortés Rodriǵuez Luis y Ma. Matilde Camacho Adarve (2003) ¿Qué es el análisis del 
discurso?. Barcelona: Octaedro. 

Charaudeau, Patrick y Dominique Maingueneau (directores) (2005) Diccionario de análisis del 
discurso. Buenos Aires: Amorrortu. 

Chouliaraki Lilie y Norman Fariclough (2005) Discourse in Late Modernity.Rethinking Critical 
Discourse Analysis. Edinburgo: University of Edinburgh Press. 

Fairclough, Norman (1993) Discourse and Social Change. Gran Bretaña: Polity Press.  

_______________. (1995) Media Discourse. New York: Hodder Arnold.  

_______________. (2001) Language and Power. Gran Bretaña: Pearson.  

Garrido Medina, Joaquiń (1999) La lengua y los medios de comunicación. Madrid: Universidad 



Complutense de Madrid.  

Gómez Bocanegra, Jorge Martiń; Gutiérrez Cham y Patricia Córdova Abundis (2006) Análisis 
crit́ico del discurso: raza y género. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.  

Iñiguez Rueda, Lupicinio (editor) (2003) Análisis del discurso. Manual para las Ciencias 
Sociales. Barcelona: UOC  

Jäger, Siegfried (2001) “Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la 
crítica del discurso y del análisis de dispositivos” en Wodak, Ruth y Michael Meyer, Métodos 
de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, págs. 61-100 

Lozano, Jorge; Peña-Mariń Cristina y Gonzalo Abril (1999) Análisis del discurso. Hacia una 
semiótica de la interacción textual. Madrid: Cátedra.  

Martín Rojo, Luisa (1996) “El orden social de los discursos”, Discurso. Teoría y análisis, núms. 
21/22, UNAM. Págs. 1-37. 

Renkema, Jan (1999) Introducción a los estudios sobre el discurso. Barcelona: Gedisa. 
Rodriǵuez  

Rodriǵuez, Félix (2002) El lenguaje de los jóvenes. Barcelona: Ariel social.  

Tannen, Deborah (1996) Género y discurso. Barcelona: Paidós.  

van Dijk, Teun A.(1997) Racismo y análisis crit́ico de los medios. Barcelona: Paidós.  

_____________.(2000) Ideologiá. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa.  

_____________.( 2003) Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa.  

_____________. (2003 A) Dominación étnica y racismo discursivo en España y América 
Latina. Barcelona: Gedisa.  

_____________. (2003 B) Ideologiá y discurso. Barcelona: Ariel.  

_____________. (2009) Discurso y poder. Barcelona: Gedisa. 
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1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Seminario de Teoría de la Comunicación I (Enfoques, Modelos y Procesos) 
 
TIPO: Seminario 

NIVEL: Maestría, especializante obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Ninguno. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

La comunicación, de sus inicios como sinónimo del envío y recepción de mensajes entre 
emisores y receptores, ha pasado a ser considerada desde un elemento de organización 
de lo biológico/social, un principio de la complejidad y de los procesos cognitivos hasta un 
espacio disciplinar, inclusive para algunos ha pasado a ser considerada una nueva visión 
cosmológica, es decir, se ha movido de ser un proceso de intercambio a un elemento 
generador de estructuralidad, lo cual le ha implicado una reconfiguración de sus principios 
constructivos. Pero ¿qué es lo que la comunicación ha puesto al centro de su programa de 
estudios? ¿Qué es lo socialmente relevante para su estudio? Si bien la comunicación no se 
reduce al ámbito específicamente humano, es desde este espacio desde donde han 
aparecido algunas respuestas a las interrogantes anteriores, las cuales han puesto al centro 
la relación entre la cultura y la comunicación, entre los procesos de comunicación y los 
procesos de significación, es decir, entre la acción de comunicar y los procesos de 
producción de sentido. ¿Pero cuáles han sido los principales modelos conceptuales que se 
han producido para el estudio del fenómeno comunicativo? ¿Qué significa estudiar un 
fenómeno comunicativamente? Estas son algunas de las interrogantes sobre las que el 
presente seminario centra su atención. Por lo tanto, lo que el seminario le ofrece a los 
estudiantes es una visión general de cómo la comunicación emerge como campo de 
estudios y de las discusiones conceptuales que se han dado al respecto. Adicionalmente, 
el seminario centra su atención en la revisión de algunos de los modelos conceptuales más 
importantes que se han generado para estudiar a la comunicación como la sistémica, la 
semiótica, la sociología fenomenológica, el interaccionismo simbólico, la ecología de 
medios, la cibernética, los enfoques socioculturales, así como algunas propuestas 
contemporáneas sobre el la teoría de la comunicación centradas en las nuevas tecnologías. 
Finalmente, el curso focaliza su atención en la comprensión de lo que significa la producción 
y circulación del sentido en las sociedades, en cómo éste ha sido estudiado desde algunas 
tradiciones conceptuales en la historia y algunas tradiciones conceptuales en la ciencia 
contemporánea. 
 
El “Seminario de Teoría de la Comunicación I (Enfoques, Modelos y Procesos)” tiene como 
uno de sus objetivos desarrollar en el estudiante la competencia para comprender los 
procesos de producción social de sentido a través de perspectivas teóricas dentro del 
campo de la comunicación, así como la competencia para analizar y comprender e 
identificar los principales modelos, enfoques y perspectivas teóricas que se han producido 
para el estudio de la comunicación. 
3.- Contenidos temáticos 

Contenido 



I. Introducción general a la teoría, el campo y la investigación de la 
comunicación 

1.1. Un breve recorrido por el estatuto científico de la comunicación y su organización 
conceptual en el marco de las ciencias sociales 

1.2. Teorizar a la comunicación en el siglo XX: la necesidad de un segundo orden de 
observación 

 

II. Sentido y significación: algunos enfoques interpretativos en el estudio de la 
comunicación 

2.1. La escuela sistémica de palo alto y el interaccionismo simbólico 

2.2. La mirada semiótica de la comunicación 

2.3. Las formas simbólicas y el estudio de los medios de comunicación 

2.4. El paradigma asiacéntrico de la comunicación: ¿una mirada más allá de lo 
occidental? 

 

III. Información, comunicación, sistema y control: una
 visión cibernética de la comunicación 

3.1. La cibernética y la ciencia de sistemas: una mirada cibernética a la comunicación 

3.3. Nuevos medios, transmedialidad e hipermediaciones 

2.4. Las teorías integrativas: el caso de la cibersemiótica 

 

IV. Balance reflexivo sobre la teoría de la comunicación en la primera década del 
siglo XXI: ¿qué estamos estudiando, desde dónde lo hacemos y para qué? 



 

4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Saberes prácticos  
• Reconocer la diferencia entre los distintos modelos teóricos revisados y sus 
respectivos objetos de estudio 
• Identificar la importancia y pertinencia del estudio de la teoría de la comunicación en 
general y de los modelos teóricos de la comunicación en particular 
• Desarrollar la capacidad de utilizar las propuesta teóricas estudiadas para analizar 
los procesos comunicativos en la sociedad 
 • Identificar y conocer la importancia del contexto de emergencia de la reflexión 
sobre la comunicación 
  
Saberes teóricos  
• Identificar y conocer las principales fuentes científicas sobre las que se han basado 
los estudios de la comunicación para la producción de modelos explicativos sobre la 
naturaleza del fenómeno comunicativo 
• Identificar cómo se relacionan los modelos teóricos de la comunicación con los 
fenómenos comunicativos en la sociedad 
 
Saberes formativos  
• Reconocer la importancia de la comunicación no sólo como fenómeno científico y 
social, sino como fenómeno de la vida misma 
• Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos comunicativos 
en general y sobre los fenómenos sociales en particular 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo en procesos de investigación 
 
Acciones: 
 • Discusiones en clase sobre lecturas asignadas para ser leídas previo a cada sesión 

   • Aplicación de las teorías estudiadas a casos específicos del contexto social mediante 
el proyecto de investigación individual que cada alumno se encuentra realizando  

5. Modalidad de evaluación 

Evidencias de aprendizaje 
• Lectura y discusión en clase de la bibliografía asignada para cada sesión 
• Elaboración de un trabajo en grupo sobre alguno de los temas propuestos en el 
temario general 
• Elaboración de un análisis individual sobre un fenómeno comunicativo con base en 
alguno de los modelos teórico revisados 
durante el curso 
 
Criterios de desempeño 
• Participación activa en las discusiones en clase 
• Entrega de reportes 
• Participación activa en las actividades de integración grupal propuestas 
 
Campo de aplicación 
• Cualquier fenómeno que suponga un proceso de comunicación, ya sea económico,
 político, organizacional, mediático, etc. 
 
Calificación: 
Reportes de lectura (3) 60% 
Ensayo final 40% 
 



TOTAL 100% 
Acreditación: 
• Cumplir con el 80% de las asistencias 
• Obtener como mínimo 80 de calificación 
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1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Seminario de Teoría de la Comunicación II (Medios, Difusión y Sociedad) 
  
TIPO: Orientación en Comunicación y cultura 

NIVEL: Maestría 

PRERREQUISITOS: Seminario de Teoría de la Comunicación I (Enfoques, Modelos y 

Procesos) 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

El curso Seminario de Teoría de la Comunicación II (Medios de Difusión y Sociedad) 
comprende cuatro unidades, en las dos primeras se analizarán e identificarán las principales 
teorías contemporáneas y los modelos explicativos sobre la constitución de la sociedad en 
cuanto a sistema, estructura y procesos histórico-estructurantes. En los otros capítulos se 
incursionará en los enfoques teóricos histórico-estructurales que delimitan y posibilitan la 
operación social e histórica del comportamiento social y su relación con los medios de 
comunicación masiva. 
 
Analizar y valorar las principales teorías sociológicas para el conocimiento e interpretación de 
los fenómenos sociales en su relación con los medios masivos y los nuevos medios de 
comunicación. 
 
Reconocer y reconstruir diversas dimensiones y niveles de análisis de la sociedad 
contemporánea desde cuyas múltiples ópticas se puede entender la operación compleja, 
múltiple y cambiante de los medios de comunicación y plataformas de comunicación en las 
sociedades contemporáneas.  

 
 
3.- Contenidos temáticos 

Contenido 



I. Enfoques y modelos de sociedad actuales. Mediaciones y contextos histórico 
estructurales   

 

1.1 Mediaciones histórico-estructurales  
I.2 Modelos de sociedad  

 
II. Las teorías de la comunicación en las ciencias sociales 

 

2.1 La investigación sobre medios y ciencias sociales  
2.2 Las bases epistemológicas y metodológicas de las teorías de la comunicación    social 
2.3 El enfoque histórico-estructural 

 
III. Medios y sociedad desde el enfoque estructural  

 
3.1 Dimensiones histórico-estructurales: Hacia una economía política de las industrias 

culturales. 
3.2 Dimensiones histórico-estructurales: Medios y Política: Los medios y el poder ¿Poder 

de los medios? 
3.3 Más mediaciones histórico-estructurales: Medios y socialización  

 
IV. Estudios interdisciplinares de nuevos medios de comunicación (“Redes 
Sociales”) y Humanidades digitales y Cibersociedad  
 

4.1 Hacia la constitución de nuevas formas de entender la comunicación digital y/o virtual  
4.2 Ciberpolítica  
4.3 Espacios virtuales y estudios de género 
4.4 Machismo, masculinidades y feminismo en la cibercultura 
4.5 Ciberreligión 

 

 



 

4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por seminario se entiende una modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
la lectura y discusión grupal de textos sobre una asignatura. Sirve para “poner al día” los 
conocimientos sobre la disciplina o el objeto de estudio, para impulsar la asimilación y 
desarrollo de esos conocimientos, en campos de interés concretos, mediante la comunicación 
y participación grupal, donde el profesor será el coordinador de que se cumpla con el programa. 
 
En cada sesión se expondrán y discutirán los textos señalados en el programa adjunto. La 
responsabilidad de leer los textos y preparar la discusión recaerá sobre todos los integrantes 
del seminario, de manera que las exposiciones serán distribuidas uniformemente entre los 
participantes y tendrán como propósito principal señalar los conceptos y propuestas centrales 
para la discusión y plantear la relación con los intereses y proyectos de investigación de los 
participantes. Cada estudiante entregará una recensión o nota de lectura escrita sobre los 
textos correspondientes en cada sesión.  
 

El producto final del seminario será un documento que contextualice la tesis (publicable) sobre 
algún aspecto de las perspectivas de investigación de la comunicación apropiadas por cada 
uno de los participantes en el seminario y relacionadas consistentemente con sus intereses de 
su tesis de grado. 
 
 

5. Modalidad de evaluación 

 
 El desempeño de cada estudiante será evaluado mediante su participación en la 
presentación de recensiones por cada lectura definida por el profesor (10%), la discusión en 
cada una de las sesiones (15%), la calidad de sus exposiciones (25%) y un documento que 
contextualice la tesis que están elaborando (50%). 
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sus miedos, pp. 13 - 42.  Cap. 2 La humanidad en movimiento, pp. 43 – 80. Cap. 5 La utopia 
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E. Teoría del Cansancio y la transparencia 
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F. Teorías del imaginario Social  
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II. Las teorías de la comunicación en las ciencias sociales 
 

2.1 La investigación sobre medios y ciencias sociales  
 

BRETON, Philippe (2000): “La génesis de la noción moderna de comunicación”, La utopía de 
la comunicación. El mito de la aldea global. Buenos Aires: Nueva Visión, pp.15-47. 
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CURRAN James (1998): “Repensar la comunicación de masas”, CURRAN, MORLEY y 
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2.2 Los constitutivos teóricos y epistemológicos del campo de las 
teorías de la comunicación social 

 
THOMPSON, John B. (1993) Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la 
comunicación de masas. México: UAM-Xochimilco, THOMPSON, John B. (1993) Ideología y 
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medios  

 

JENSEN, Klaus Bruhn (2002): “The social origins and uses of media and communication re-
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estructural”, en Guillermo Orozco (coord.) Lo viejo y lo nuevo. Investigar la comunicación en el 
Siglo XXI, Ediciones de la Torre, Madrid. pp. 51-76 
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ZALLO, Ramón (1992) El Mercado de la cultura. Estructura económica y política de la 
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IV. Estudios interdisciplinares de nuevos medios de comunicación 
(“Redes Sociales”) y Humanidades digitales y Cibersociedad  
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4.2 Ciberpolítica 
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RODRÍGUEZ, R. y UREÑA, D. (2011) Diez razones para el uso de Twitter como herramienta 
en la comunicación política y electoral. Disponible en: 
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%20v2%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ÁLVAREZ, S. (2010) ¿Quién anda por ahí? Sexualidad LGBT en los espacios virtuales. 
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content/uploads/sites/10/2016/01/Revista-Identidades-Vol-8.pdf#page=171 
Revista completa 
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http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/65/68 
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1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Seminario de Teoría de la comunicación I 
 
TIPO: Curso 

NIVEL: Maestría, especializante selectiva obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Ninguno. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

En el programa de la Maestría, el Área de Fundamentación Teórico-Metodológica constituye 
un eje central de revisión y reflexión en torno a las perspectivas conceptuales que para la 
comprensión de la sociedad, la comunicación y la cultura, se han desarrollado a nivel 
internacional, en América Latina y en México. Se orienta hacia la delimitación y comprensión 
de las teorías y enfoques metodológicos contemporáneos que dan sentido al campo 
académico de la comunicación. Está compuesta por cuatro seminarios semestrales de 
Teorías de la Comunicación, el tercero de los cuales busca complementar el conocimiento 
básico de los estudiantes con la revisión de algunos aportes más orientados al análisis de 
los procesos de significación, la construcción discursiva y la producción de sentido. 

3.- Contenidos temáticos 

Contenido 

1. Presentación del programa, contextualización y selección de exposiciones 

2. Problematizaciones contemporáneas de las ciencias sociales y la comunicación   

3.  Condiciones para una rearticulación teórica de los estudios de la comunicación  

4.  Fundamentos del estudio de la producción de sentido 

5. Significación, semiosis, discurso, interpretación, cultura  

6. Comunicación, representación y teoría social  

7. Bases metodológicas de los análisis socioculturales de la comunicación 



 

4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Unidad de Competencia:  
  
• Que los estudiantes conozcan y discutan algunos de los principales aportes teórico-
metodológicos a la comprensión sociocultural de la comunicación, en el marco de la 
rearticulación de las ciencias sociales y las humanidades contemporáneas, así como que 
se apropien de los conceptos y métodos pertinentes para la fundamentación y desarrollo 
de investigaciones en el nivel de posgrado. 
 
Saberes prácticos, teóricos y formativos:  
 
• Que los estudiantes refuercen su capacidad de comprender la comunicación como 
un fenómeno sociocultural, y ejerciten sus capacidades de contextualización, interpretación 
y análisis sistemático de sus manifestaciones.   
• Que los estudiantes confronten y distingan las principales tradiciones y perspectivas 
teórico-metodológicas que, desde las ciencias sociales y las humanidades, han pro-puesto 
y desarrollado los métodos de análisis interpretativo pertinentes para estudiar la 
comunicación como un fenómeno sociocultural.  
• Que los estudiantes asuman el compromiso de intervenir desde la interpretación en 
los procesos sociohistóricos mediados por los fenómenos de comunicación. 
 
Método de trabajo:  
 
Por “seminario” se entiende una modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje basado 
en la lectura y discusión grupal de textos sobre una materia. Sirve para poner al día los 
conocimientos sobre la materia y para impulsar la asimilación y desarrollo de esos 
conocimientos por parte de sujetos activos y responsables, en campos de interés concretos, 
mediante la comunicación grupal, donde el profesor es apenas coordinador y uno más de 
los participantes.  
 
En cada sesión se expondrán y discutirán los textos señalados en el programa adjunto. La 
responsabilidad de leer los textos y preparar la discusión recaerá sobre todos los 
integrantes del seminario, de manera que las exposiciones serán distribuidas 
uniformemente entre los participantes y tendrán como propósito principal señalar los 
conceptos y propuestas centrales para la discusión y plantear la relación con los intereses 
y proyectos de investigación de los participantes. Cada estudiante entregará una recensión 
o nota de lectura escrita sobre los textos correspondientes en cada sesión.  
 

El producto final del seminario será un ensayo escrito (publicable, según las normas de 
Comunicación y Sociedad) sobre algún aspecto de las perspectivas de investigación de la 
comunicación apropiadas por cada uno de los participantes en el seminario y relacionadas 
consistemente con sus intereses 

5. Modalidad de evaluación 

El desempeño de cada estudiante será evaluado mediante su participación en la discusión 
en cada una de las sesiones (25%), la calidad de sus exposiciones y recensiones (25%) y 
su ensayo escrito final (50%).   
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1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Taller de proyectos I 
 
TIPO: Taller 

NIVEL: Maestría, especializante obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Ninguno. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

Desde una concepción predominantemente participativa, los y las estudiantes establecerán 
claramente la delimitación y problematización de su Objeto de Estudio y la distinción entre 
métodos y técnicas, entrando en contacto con diversos   enfoques   metodológicos   de   
investigación;  planes   generales   de 
investigación, fases y niveles de ésta y su relación con la teoría; elementos fundamentales 
del proceso de investigación (conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores); 
así como con los principales diseños de la propia investigación social. 
Con los anteriores elementos en mente, los y las estudiantes partirán del tema pensado 
para su tesis de maestría y presentado como requisito para ingresar al programa de 
estudios, reflexionará al respecto, para lograr su plena formalización al final del semestre 
en términos de un proyecto de tesis de grado (maestría). El avance deberá ser significativo 
en el sentido de que el proyecto será el punto de partida para el Taller de Proyectos II (que 
se impartirá en el segundo semestre); para que, teniendo un recorte más preciso de su 
Objeto de Estudio, avance entonces en la definición puntual de su Propuesta Teórica y su 
Estrategia Metodológica. Además de que en la medida en que quede bien afinado dicho 
proyecto, será más factible que al final del programa de maestría (mayo de 2022) el 
estudiante esté en condiciones de estructurar con calidad un borrador final de su tesis (de 
al menos el 75% de la versión final). 
Para el desarrollo de este Taller, y a partir de las demandas concretas de cada proyecto, 
los y las estudiantes pondrán en práctica las posiciones críticas con respecto a la 
metodología, al diseño y a las técnicas de investigación que proponen emplear. Por ello, se 
discutirán diferentes posturas sobre el diseño y la implementación de planes de 
investigación. La participación y discusión en clase será el principal motor para el 
aprendizaje en lo que respecta a esta parte del Taller. 

Por otro lado, los y las estudiantes entregarán al titular del Taller y al respectivo(a) Tutor(a) 
de Tesis, tres trabajos preliminares que elaborarán durante el curso y que servirán de avance 
en el diseño de su proyecto (Estado de la Cuestión, Propuesta Conceptual y Estrategia 
Metodológica). Posteriormente entregarán a ambos, recuperando los trabajos anteriores, el 
proyecto de tesis al final del semestre. El Taller se complementa con cuatro ejercicios 
didácticos y un trabajo preliminar que solo se entregarán al titular del Taller. 
3.- Contenidos temáticos 

Contenido 



1. La investigación y su diseño. 

El proceso de investigación.  

La investigación social. 

Objetividad y subjetividad. 

  

2. Niveles de investigación. 

Estudios exploratorios y descriptivos.  

Estudios de campo. 

Estudios documentales.  

Investigación cuantitativa.  

Investigación cualitativa.  

Investigación participativa. 

 

3. Los elementos fundamentales de la propuesta de investigación. 

 Selección y formulación de un problema de investigación.  

Contexto y Justificación de la Investigación. 

Revisión del Estado de la Cuestión. 

La construcción del Objeto de Estudio: Objeto Teórico y Objeto Empírico. 
Problematización: 

Preguntas de Investigación. 

Hipótesis: orientación en la investigación.  

Definición de los Objetivos de la Investigación. 

Teoría y Método: de los conceptos a los observables empíricos.  

Selección de los instrumentos o técnicas de investigación. 

Análisis e interpretación: de la información recabada a la construcción de datos. 

 

4. Redacción y presentación del proyecto de investigación.  

Contendidos de un Proyecto de Investigación. 

 Presentación y defensa de la propuesta 



 

4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ejercicios didácticos por tema: 
 
El Taller de Proyectos I contará con cuatro ejercicios didácticos que se basan en la 
proyección de un largometraje, con el objetivo de acercarse a un ejemplo empírico (visual 
y narrativo) pensándolo desde cuatro de los temas centrales del curso. Después de la 
proyección se entregará un reporte, en el que se trate de resolver el cuestionamiento 
planteado por el titular del Taller al final de cada ejercicio. 
 
1. Primer ejercicio: la descripción. 
Carlos Marcovich, ¿Quién diablos es Juliette? México: Kino Video, 1998. 
 
2. Segundo ejercicio: la interpretación. 
Ron Fricke, Baraka. Estados Unidos: Mpi Home Video, 1993. 
  
3. Tercer ejercicio: construcción de hipótesis. 
Michael Moore. Bowling for Columbine. Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer, 2002. 
 
4. Cuarto ejercicio: narrativa histórica. 
Christopher Notan. Memento. Estados Unidos: Columbia Tri-Star, 2000. 
 

Contenidos de los trabajos preliminares: 
 
a) Ecuación Personal 
El o la estudiante elaborará un ensayo didáctico sobre su trayectoria académica destacando 
las cuestiones personales (meramente subjetivas) que le llevaron a elegir su licenciatura, 
sus estudios de maestría y adentrarse en el estudio del tema que pretende desarrollar como 
tesis de maestría. 
 
b) Estado de la Cuestión. 
Este trabajo es una revisión de todo lo que se ha escrito (o, al menos, de lo más significativo 
cuando existe una extensa bibliografía) sobre la temática y el problema de investigación 
que se está trabajando. También conocido como “Estado del Arte”, la intención de 
desarrollar un trabajo como este no sólo se limita a conocer los avances y/o los problemas 
sin resolver sobre el tema de tesis, sino que además enfatiza la pertinencia de llevar a cabo 
la investigación. Evidentemente, esta revisión debe hacerse desde un enfoque crítico y no 
una mera recopilación de textos o una simple bibliografía comentada. 
 
c) Propuesta Conceptual. 
Después de ubicar, dentro del tema de investigación, la posible línea teórica de trabajo en 
la que se piensa desarrollar la tesis, la Propuesta Conceptual buscará aclarar la posición 
teórica desde donde se parte y la visión con la que se analizarán los datos obtenidos. Esta 
visión puede inscribirse dentro de una teoría particular, una escuela de pensamiento o, si 
el Objeto de Investigación así lo requiere, retomar lógica y coherentemente las aportaciones 
de autores diversos. Evidentemente, este ensayo tendrá que proponer un acercamiento 
muy particular según el tema y Objeto de Estudio de la tesis, demostrando la lectura, 
comprensión y manejo de la teoría y/o las propuestas y conceptos en los que se decidió 
apoyarse. 
 
d) Estrategia Metodológica. 
Finalmente, y después de revisar los comentarios hechos a la Propuesta Conceptual por 
parte del(la) Tutor(a) de Tesis, este trabajo buscará trazar el camino metodológico que 
seguirá la investigación de tesis. Especificando los acercamientos metodológicos al Objeto 



de Estudio, definiendo las Unidades de Observación y Análisis (Observables), y las 
Técnicas de Investigación a usar (encuesta, entrevista, historia de vida, etnografía, consulta 
de archivos, investigación participativa, observación no participativa, diario de campo, 
prosopografía, análisis de contenido, análisis del discurso, análisis espacial, análisis visual, 
etc.), este ensayo planteará un camino lógico y estructurado entre la visión teórica y la 
realidad a observar. Evidentemente, mientras más claro quede especificado este camino, 
menos problemas y trabas tendrán que resolverse en el desarrollo del trabajo de campo o 
de archivo. 
 
Proyecto de Tesis: 
 
Parte sustancial del Proyecto de Tesis serán los tres trabajos preliminares, recuperando las 
observaciones elaboradas por el titular del Taller y según las indicaciones del(la) Tutor(a) 
de Tesis. Con esta materia prima, el estudiante estructurará una primera versión del 
Proyecto de Tesis. Esta primera versión será el punto de partida para consolidar el 
planteamiento teórico-metodológico durante el segundo semestre, así como para planear 
el trabajo de campo y/o archivo que los y las estudiantes realizarán en tercer semestre del 
programa. La versión realizada del Proyecto de Tesis será presentada en público en el 
Primer Coloquio de Avances de Tesis, a efectuarse al inicio del segundo semestre del 
programa. 

5. Modalidad de evaluación 

La evaluación del Seminario de Investigación estará definida según los siguientes criterios: 
10% Exposiciones y participación en clase 
20% Ejercicios didácticos y ejercicios preliminares 
50% Proyecto de Tesis (incluye los trabajos preliminares: Estado de la Cuestión, Propuesta 
Conceptual, Estrategia Metodológica) 
20% Evaluación del(la) Tutor(a) de Tesis basada en los trabajos entregados (Estado de la 
Cuestión, Propuesta Conceptual, Estrategia Metodológica y Proyecto de Tesis). 
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ECO, Umberto. Los límites de la interpretación. Barcelona: Lumen, 1998. 
MORA, Manuel, et. al. El análisis de datos en la investigación social. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1973 
TAYLOR, S.J. y R. Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 
búsqueda de significados. Barcelona: Paidós, 1984. 
 
• Redacción de los Resultados de Investigación 
COLLINI, Stefan, ed. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. 
ECO, Umberto. ¿Cómo se hace una tesis?: Técnicas y procedimientos de investigación, 



estudio y escritura. Barcelona: Gedisa, 1998. 
RICŒUR, Paul. Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. 
México: Siglo XXI, 1998. 
RICŒUR, Paul. Tiempo y narración. México: Siglo XXI, 1995. 
VATTIMO, Gianni. Más allá de la interpretación. Barcelona: Paidós, 1995. ZEMELMAN, 
Hugo. Necesidad de conciencia: un modo de construir conocimiento. 

Barcelona: Anthropos/El Colegio de México/Universidad 
Veracruzana/Escuela Nacional Superior de Michoacán, 2002. 



 



 
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Taller de proyectos II (Comunicación y Cultura) 
 
TIPO: Taller 

NIVEL: Maestría, especializante selectiva obligatoria. 

PRERREQUISITOS: Taller de proyectos I. 

CARGA HORARIA: 3 horas semanales 

CRÉDITOS: 6 

2.Descripción y objetivo 

El área de producción de investigación está conformada por cuatro talleres cuyo propósito 
es dar seguimiento al proceso de elaboración de los proyectos de investigación que los 
estudiantes del posgrado deberán realizar y sobre los cuales se sustenta su trabajo de tesis 
para obtener el grado de Maestro en Ciencias Sociales. El objetivo general del área es 
habilitar a los estudiantes en la producción de investigación académica con nivel de 
excelencia, que los capacite para incorporarse a la comunidad científica en el campo de las 
ciencias sociales, específicamente en el campo de la comunicación y cultura. 

3.- Contenidos temáticos 

Contenido 

 - Clases 1-3, 5: Sesiones presenciales donde se discutirán textos básicos y se 
expondrán los problemas metodológicos y de diseño del proyecto de lxs alumnxs, 
relacionados con los temas de las clases. En el siguiente orden:  

Clase 1, capítulo 1 de Guillermo Orozco y Rodrigo González (2011), Una coartada 
metodológica.  Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y 
audiencias, México, Tintable.  

Clase 2, Capítulo 2 de Guillermo Orozco y Rodrigo González (2011), Una coartada 
metodológica.  Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y 
audiencias, México, Tintable.  

Clase 3, Capítulos 3-5 de Guillermo Orozco y Rodrigo González (2011), Una coartada 
metodológica.  Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y 
audiencias, México, Tintable.  

Clase 5, lectura de Jörn Rüsen (2000), “La escritura de la historia. Como problema teórico 
de las ciencias históricas”, en Silvia Pappe (Coord.), Debates recientes en la teoría de la 
historiografía alemana (pp. 235-263), México, UIA/UAM-A/ Silvia Pappe (2002). “El 
contexto como ilusión metodológica”. En José Ronzón y Saúl Jerónimo (Coords.) 
Reflexiones en torno a la historiografía contemporánea. Objetos, fuentes y usos del 
pasado. México,  UAM-A. 

 Clase 4: Trabajo con el cuadro de congruencia, Traer cronograma de trabajo para el 
semestre (firmado por directora) 

A partir de Clase 7: 

- Clase 7-12: Cada alumnx seleccionará un artículo, en acuerdo con su directora o 
tutora, que contemple una aproximación teórico-metodológica posible para el trabajo de su 



propio objeto de estudio. Expondrá dicho artículo en conjunto con sus avances de 
proyecto, lo cual será comentado por todxs. 

Cada alumnx es responsable de subir el artículo máximo una semana antes de la fecha de 
exposición. 

- Clase 13-16: Por parejas, cada unx expondrá el avance del contexto de investigación 
solicitado. 



4. Modalidad proceso enseñanza-aprendizaje. 

Saberes 
Teórico-Prácticos: 
Analizar el diseño global del protocolo de investigación, identificando las relaciones y 
discrepancias entre los planteamientos epistemológicos implícitos y los conceptos teóricos y 
metodológicos elegidos en la primera etapa del diseño. 
 

Conocer las implicaciones de un contexto. 
 

Distinguir las dimensiones micro y macro en la construcción de objetos de estudio. 
 

Construir estrategias teórico- metodológicas coherentes y articuladas con los planteamientos 
y los presupuestos epistemológicos del proyecto.  
 

Ubicar los factores de neutralidad y subjetividad en la construcción del objeto de estudio. 
 

Saberes formativos 
  a. Construir con rigor su propuesta de investigación 
b. Observar su objeto desde más de una perspectiva y racionalidad científica 
c. Conocer la función del lenguaje en la investigación social 
d. Conocer y actuar con ética en la investigación  
e. Avanzar en una cultura de la investigación pública 
f. Construir la soberanía nacional en la generación y aplicación del conocimiento 
científico 
 

Dinámica del curso: 
La realización del taller supone una amplia participación por parte de los integrantes, 
contemplándose dos tipos de sesiones: las de discusión colectiva sobre un aspecto en 
particular del proceso de investigación y las sesiones de presentación de avances. 
 

Reglas del curso 
1. Presentación de trabajos parciales o final: se exige una presentación con nivel de 
posgrado, esto es, cuidado en ortografía, redacción, presentación de portada, limpieza y 
escrito en computadora, con las debidas referencias básicas o citas bibliográficas. 
2. Entrega de trabajos: los trabajos parciales y final deberán entregarse en la fecha 
señalada en cada sesión. No se recibirán trabajos extemporáneos. 

3. Exposiciones: Se esperan exposiciones serias y que logren explicitar no sólo la 
aproximación de lxs autorxs leídos, sino su relación con el proyecto de investigación 
 
5. Modalidad de evaluación 

- Profesor de Taller de proyectos II: 60 puntos 
- Director de tesis:    40 puntos 

Bibliografía básica 



- Guillermo Orozco y Rodrigo González (2011), Una coartada metodológica.  Abordajes 
cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, México, Tintable.  

- Jörn Rüsen (2000), “La escritura de la historia. Como problema teórico de las ciencias 
históricas”, en Silvia Pappe (Coord.), Debates recientes en la teoría de la historiografía 
alemana (pp. 235-263), México, UIA/UAM-A. 

- Silvia Pappe (2002). “El contexto como ilusión metodológica”. En José Ronzón y Saúl 
Jerónimo (Coords.) Reflexiones en torno a la historiografía contemporánea. Objetos, 
fuentes y usos del pasado. México, UAM-A. 

- A. Efendy Maldonado G., Jiani Adriana Bonin y Nísia Martins do Rosário (org.) (2013), 
Metodologías de investigación en comunicación. Perspectivas transformadoras en la práctica 
investigativa. Quito, Ciespal. 

 



 


