
	  

I. Identificación de la Actividad Curricular 
Programa Doctorado en Comunicación  Duración 20 semanas 
Asignatura-Módulo 
Integrado 

Comunicación y Cultura I Horas Intra-aula: 40 
Extra-aula: 

Tipo de Formación Especializada SCT  
Carácter Teórico-Práctica Requisitos Ninguno 
Año académico 2018 Semestre Primero 
Flexibilidad Obligatoria Plataformas en Uso Campus Virtual 

UFRO 
Docente(s) Dr. José Manuel Rodríguez (Coordinador), Dr. Rodrigo Moulian, Dr. Jorge 

Araya, Dr. Claudio Valdés, Dr. Claudio Maldonado, Dr. Cristian Yáñez, Dr. 
Patricio Padilla, Dra. Sandra Riquelme, Dr. Álvaro Bello, Dra. Olga Ruiz, Dr. 
Patricio Lepe-Carrión, Dr. Guillermo Williamson. 

	  
II. Perfil del Graduado/a 
El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la Universidad Austral de Chile es un 
profesional con capacidades para desempeñarse en (1) la investigación autónoma en el campo de Comunicación, 
(2) la producción de artículos científicos y (3) la difusión del conocimiento del área ante públicos académicos y no 
académicos. 
Su formación es desde una perspectiva crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, 
teorías y análisis interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. 
Su formación lo habilita para (1.1.) Identificar nuevos problemas de la comunicación en contextos interculturales, 
conocidos y emergentes, con diferentes técnicas teórico-metodológicas; (1.2.) Desarrollar investigación en el 
campo de la comunicación, con herramientas teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para 
contribuir a la comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; (2.1.) Preparar 
artículos científicos para su publicación en revistas indexadas de la especialidad, en base a la discusión teórica, 
análisis preliminar de distintos corpus y resultados de investigación propia; (3.1.) Producir textos científicos para 
la exposición de resultados de investigación a públicos académicos; y (3.2.) Producir material audiovisual para la 
difusión de distintas problemáticas en contextos interculturales a públicos no académicos. 
Tiene capacidad para comunicarse de manera efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un 
pensamiento crítico.  
El Doctor en Comunicación graduado de las Universidades de La Frontera y la Universidad Austral de Chile 
podrá desempeñarse en Centros e Institutos de investigación, instituciones de educación superior, públicas o 
privadas. 
	  
III. Descripción de la Actividad Curricular 
El curso ofrece una aproximación al análisis de la articulación entre los fenómenos de la comunicación y la cultura 
en la producción de la vida social. Para ello se propone una lectura de la comunicación desde la teoría de las 
mediaciones, distinguiendo las manifestaciones simbólicas, técnicas, cognitivas y políticas de ésta. La puesta en uso 
de esta perspectiva se presenta en dos ámbitos de aplicación: 1) El conocimiento de la propia cultura académica en 
el campo transdisciplinario de los estudios de la comunicación y  2) el estudio de la evolución de los modos de 
producción de la comunicación desde las sociedades tradicionales  a las contemporáneas  y de las diversas matrices 
culturales que éstas generan.  
	  
IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 
Genéricas Específicas 



	  

1) Pensamiento Crítico: habilidad 
para evaluar o analizar la realidad y 
los argumentos sobre ella, tanto 
propios como ajenos. 

1.1.) Identificar nuevos problemas de la comunicación en contextos 
interculturales conocidos y emergentes con diferentes técnicas teórico-
metodológicas. 
2.1.) Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas 
de la especialidad en base a la discusión teórica, análisis preliminar de corpus 
y resultados de investigación propia. 

	  
V. Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar con éxito la asignatura o módulo los estudiantes deberán ser capaces de: 
1)  Comprender la articulación entre los fenómenos de la cultura y la comunicación en la producción de la vida 

social.  
2) Reconocer los rasgos distintivos de la cultura académica en el campo de la comunicación: sus instituciones, 

códigos, rituales, modos de producción de conocimiento, medios y modos de comunicación y los formatos 
textuales que les son propios. 

3)  Caracterizar los cambios en los modos de producción comunicativa desde las sociedades tradicionales a las 
contemporáneas y los diversos tipos de matrices culturales que estos modos de producción generan. 

4)  Analizar diversos tipos de mediaciones (simbólica, tecnológica, cognitiva y política) de la comunicación en la 
producción de la vida social. 

5) Preparar un ensayo, en base a la discusión teórica sobre las mediaciones de comunicación y cultura en sus 
manifestaciones contemporáneas. 

	  
VI. Contenidos 
I .   Art i cu la c ión en tr e  lo s  f enómenos  de  la  comunicac ión  y  la  cu l tura .  

1.1.  Comunicación y fenomenología de lo social: rasgos distintivos de la sociabilidad humana  
1.2.  Cultura como condición de la comunicación: la producción de sentido 
1.3.  Mediaciones de la comunicación social 

II .  Cul tura académica  
2.1. El campo de estudio de la comunicación. 
2.2.  Sistemas de reproducción del conocimiento: modos de organización, prácticas de reclutamiento, 
reconocimiento y promoción del personal académico  
2.3.  Sistema de producción de conocimiento y financiamiento de la investigación 
2.4.  Asociaciones académicas y sus rituales 
2.5.  Medios y géneros de la comunicación científica: ponencias y artículos científicos 

III .  Modos  de  producc ión  de  la  comunicac ión y  matr i c e s  cu l tura l e s  
3.1. Mediaciones de los modos de producción de la comunicación: tecnología, conocimiento y poder 
3.2. Comunicación oral y matriz performativa en las sociedades tradicionales 
3.3. Escritura, matriz letrada y orden colonial 
3.4. Producción audiovisual, la sociedad de masas y capitalismo industrial 
3.5. Comunicación digital, sociedad de la información y capitalismo postindustrial 

	  
VII. Metodologías y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
Metodo log ías  de  la  c la se :  

1) Clases expositivas 
2) Discusión a partir de lecturas previamente realizadas 
 
Trabajo autónomo 
1) Análisis de la gramática del discurso y estructuras textuales de artículos académicos 



	  

2) Lecturas de contenidos 
3) Elaboración de un ensayo 

 
VIII. Evaluación 
1) Versión preliminar de un ensayo teórico asociado a la investigación: 40% 
2) Versión final de un ensayo teórico asociado a la investigación: 60% 
NOTA: 
PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia y constituye una falta ética. En la 
actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente detectable. En esta asignatura no se aceptará plagio en presentaciones orales, 
escritas o visuales, y quien lo cometa se arriesga a sanciones académicas.	  
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