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a. Fundamentación y descripción

Concebimos la comunicación como práctica social de producción y circulación de signos y de sentidos, que
permiten  y  facilitan  la  interacción  humana bajo  condiciones  históricas,  políticas,  culturales  y  sociales
concretas. Con ello se alude no sólo al discurso que se circula a través los medios, sino también, en tanto
dispositivos  que  potencian  las  relaciones  sociales  en  las  distintas  instancias  educativas,  en  sí  mismas
disputadas, mutantes y contextualizadas. Con este mismo alcance irreductible a una cuestión instrumental y
técnico, concebimos la educación como praxis (Freire,  19762) en la que se entretejen la reflexión y la
acción como unidad indisoluble para la transformación del mundo. Es desde esta mirada que la materia
favorece un abordaje bidireccional y dialógico entre la comunicación y la educación tanto desde el punto
de vista de la interpretación analítica y política de ambos campos como desde su problematización y el
diseño de estrategias de inserción profesional que dejen huella en las instituciones educativas en las que
intervenimos  y  en  el  estudiantado  como  sujetos  participativos  y  críticos.  Se  entiende  que  es  en  la
producción e intervención colectivas como en la construcción de conocimiento original situado que se
ejerce el  compromiso hacia  la transformación de los sujetos que crean e intervienen con autonomía y
proyección a futuro. 

Desde enfoques teóricos, la comunicación en la educación puede analizarse desde diversas corrientes. En
primer lugar, el recorrido de la comunicación junto con la educación popular que han marcado algunas
bases en la ampliación de la participación a través de medios como la radio comunitaria y la educación
audiovisual para la transformación de los procesos educativos y la emancipación de los sujetos (Kaplun,
19983).  En  segundo lugar,  las  teorías  de  la  mediación  de  Jesús  Martín-Barbero  (19914)  que  permiten
comprender  la  comunicación como un proceso cultural  que va más allá  de la emisión y recepción de
mensajes, dando relevancia a la apropiación de los sentidos por parte de los sujetos educativos. En tercer
lugar, la teoría del actor red de Latour y sus derivados que articulan las problemáticas comunicacionales, el
campo educativo y las tecnologías en tanto hoy forman parte del ecosistema de medios conectivos (Latour,
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20085;  Van  Dijck,  2016)6 y  del  crecimiento  exponencial  de  aplicaciones  y  plataformas  para  la
comunicación.  Las tecnologías digitales, especialmente la Inteligencia Artificial  Generativa, atraviesan
todas las verticales de la sociedad. En sus promesas, se trata de construir visiones críticas que den cuenta de
estos atravesamientos reales en los campos de la educación y de la comunicación. 

La creciente digitalización ha modificado profundamente las prácticas comunicacionales en la educación,
incorporando plataformas y aplicaciones que diversifican los modos de enseñar, de aprender y de construir
conocimiento  en  la  contemporaneidad.  Desde  la  perspectiva  de  Henry  Jenkins  (20037),  las  culturas
participativas  emergen  como  espacios  donde  el  conocimiento  se  construye  colaborativamente,  lo  que
plantea desafíos y oportunidades para la educación formal e informal. En este marco, la materia aborda la
interrelación  entre  comunicación,  educación  y  tecnologías,  reflexionando  sobre  las  implicancias
pedagógicas y los desafíos que plantea la actual convergencia mediática. A través de un camino vivencial
de  experimentación  del  oficio,  se  busca  promover  una  mirada  crítica  y  reflexiva  sobre  el  rol  de  la
comunicación en la educación y su potencial para generar transformaciones significativas en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje.

La celeridad de los cambios tecnológicos y el uso masivo de intermediaciones tecnológicas para comunicar
han interpelado sujetos,  tiempos y espacios (Castells,  2009)8;  la ubicuidad, las nuevas arquitecturas de
construcción del conocimiento, los avances de la inteligencia generativa y las lógicas de producción social
y cultural de la información que circula, son temas de relevancia para revisar y repensar la comunicación
en entrecruzamiento con la educación.  La nueva ecología de medios conectivos incide en la manera de
construir discursos, en sus instancias de reconocimiento y resignificación con sus reglas de juego y su
complejidad. 

Tal como señala García  Canclini  (20209)  hay que reinventar  las conexiones.  Frente a  la  ruptura de la
linealidad de los relatos y las piezas fragmentarias, “hacemos montaje porque no logramos construir una
interpretación segura de cómo actuar. La fuerza de los algoritmos da cuenta de lo que Cobo (201910) llama
nuevo “poder gris” que ejerce relación con qué preguntas se pueden hacer, cuándo y dónde, cómo y por
parte de quién y, por lo tanto, qué respuestas se pueden recibir. En las sociedades de la información, la
morfología del «poder gris» es la morfología de la incertidumbre. Quien controla las preguntas controla las
respuestas, y quien controla las respuestas controla la realidad. Las cuestiones como la transparencia, la
privacidad, la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual forman parte de un debate más
fundamental sobre la nueva morfología del «poder gris». ¿Qué margen existe para las mediaciones críticas
(Barbero,  2002)  en  el  ecosistema  de  medios  conectivos  y  el  uso  intensivo  de  analíticas  de  datos  e
inteligencia artificial? Las mediaciones y el análisis de los sistemas sociotécnicos con sus inscripciones
materiales  resultan  clave,  por  tanto,  para  dar  respuesta  a  los  entrecruzamientos  entre  educación,
comunicación y el  emerger de tecnologías que algoritmizan conversaciones en los distintos medios de
comunicación y redes sociales (Costa et al, 2023)11. Esta ruptura de las narrativas lineales también incide en
el modo en que concebimos la  enseñanza universitaria  y por tanto,  la materia  reconoce una búsqueda
constante por la alteración de los formatos clásicos de la didáctica poniendo el eje en la experimentalidad y
el centro en la experiencia. 
5 Latour, B. (2005). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor red. Buenos Aires: Manantial.
6 Van Dijck, J. (2016) La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. Siglo Veintiuno Editores.
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stronger and more compelling.” En: Technology Review. En: http://www.technologyreview.com/biotech/13052 [Último acceso: 
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Los contenidos se encuentran organizados en cuatro ejes temáticos (unidades) que muestran perspectivas y
capas para comprender los entrecruzamientos entre comunicación, educación y tecnologías. Estas capas
entrecruzan los marcos interpretativos que proporcionan un bagaje conceptual para el análisis crítico de la
comunicación  en  los  escenarios  digitales  contemporáneos  con  el  diseño  de  estrategias  que  resulten
creativas,  colectivas  y  transformadoras  para  el  sistema  educativo  y  sus  actores  desde  la  mirada
comunicacional. Todas las unidades contienen núcleos analítico-interpretativos y núcleos “bisagra” para su
operacionalización creativa y proposicional de manera de romper con la agenda didáctica clásica de una
práctica concebida como aplicación de la teoría. 

b. Objetivos:
La materia se propone brindar un marco analítico-interpretativo y propositivo de la comunicación en
articulación  con  la  educación  que  reconstruya  sus  inscripciones  históricas,  políticas,  sociales  y
culturales. 

Para ello creemos que, en primer lugar, es preciso reconocer la especificidad de la comunicación como
campo  de  disputa  y  de  conocimientos  propios  e  introducir  en  las  principales  teorías,  conceptos,
tendencias y modelos de este campo de estudios en diálogo con la misma problematización del campo
educativo.  Se  trata  de  fortalecer  la  comprensión  en  torno  a  las  relaciones  entre  teorías  de  la
comunicación y de la  educación,  enfoques  sociopolíticos  y contextos  en los que han emergido las
diferentes corrientes que teorizan sobre la comunicación y su materialización concreta en proyectos y
estrategias.

Asimismo,  nos  proponemos  brindar  a  los/as  futuros/as  licenciados/as  en  educación  herramientas
conceptuales y prácticas para el análisis y la interpretación crítica de la comunicación en un ecosistema
de  medios  analógico,  híbrido,  digital,  datificado  y  algorítmico  y  generar  mecanismos  para  la
intervención videoactivista con eje en la educación y sus problemáticas. 

Creemos que se trata de ofrecer una oportunidad para la reflexión analítica y crítica de las múltiples
articulaciones  entre  comunicación,  educación  y  tecnologías  en  contextos  de  sobreinformación,
desinformación, proliferación de datos sintéticos y de debate en torno a cómo se construye la agenda
setting y de creciente expulsión del sistema de diferentes sectores de la población. 

Por  último,  la  materia  se  orienta  a  proporcionar  a  los/as  futuros/as  licenciados/as  en  educación
herramientas  para  el  diseño  de  proyectos  integrales  y  de  estrategias  que  entrecrucen  educación,
comunicación  y  tecnologías  que  aprovechen  el  potencial  de  las  redes  sociales,  los  entornos  de
Inteligencia Generativa, las narrativas  crossmedia y transmedia, la videopolítica y el videoactivismo,
las  radios  populares  y  comunitarias,  los  podcasts,  material  audiovisual  y  otras  herramientas  para
enriquecer, intervenir e innovar en las prácticas educativas. 

Entendemos que se trata de construir experiencias de valor que aporten no solo a la comprensión de la
comunicación en relación con la  educación,  sino también de problematizar  y de diseñar  proyectos
creativos e inspiradores que estén alertas a las tendencias culturales y comunicacionales a la vez que
doten de valor las intervenciones del campo de la comunicación a las instituciones educativas con
profunda responsabilidad y compromiso democratizador, inclusivo y accesible. 

c. Contenidos: 

Unidad 1. Costuras, lentes y lupas en el entretejido social, comunicacional y educativo. 



Conceptos  y  marcos  problematizadores  para  comprender  la  comunicación  y  la  educación  en  la
contemporaneidad. De la simplicidad a la complejidad en las teorías comunicacionales y educativas.
Modelos clásicos y multidisciplinares. Comunicación y educación en escenarios emergentes, híbridos,
datificados y algoritmizados. Los contextos fragmentados de la enunciación y de la recepción desde
perspectivas semiológicas. El ecosistema de medios y la cultura de la conectividad. La teoría del actor-
red  re-interpelada  desde  los  ensamblajes  cognitivos  humano-técnicos.  Porsiemprismos  y  nuevas
temporalidades en los entretejidos de la educación, lecturas de época para anticipar escenarios. 

Unidad 2. Intersticios, huellas y tendencias

De  los  medios  a  las  mediaciones  e  hipermediaciones.  Videopolítica  y  videoactivismo.  Las
transformaciones  en  los  modos  de  leer,  interpretar  y  construir  conocimiento  y  la  gubernabilidad
algorítimica  en  las  estrategias  comunicacionales  para  la  educación.  La  postverdad,  deep  fakes,
alucinaciones, datos sintéticos y la comunicación entre umbrales de ficción-realidad. Los nuevos modos
de  construcción  del  conocimiento.  Los  desafíos  de  la  Inteligencia  Artificial  Generativa  para  la
comprensión lectora, la escritura y el debate sobre la delegación de funciones cognitivas. Los consumos
culturales en la actualidad (tendencias y vigencias) y la huella digital. La agenda setting. Implicancias
para la construcción de una ciudadanía digital crítica para una educación emancipadora. 

Unidad 3. Lenguajes hegemónicos y alternativos

Medios  masivos,  plataformas,  entornos  y  herramientas  tecnológicas  para  la  comunicación.
Hipermediaciones  e  interfaces  educomunicacionales.  Multialfabetización;  multiexpresividad;
crossmedia y transmedia. Su valor en estrategias y proyectos que entretejen comunicación y educación.
Educar la mirada con el ojo ilustrado: las maneras de comprender la comunicación visual en tiempos de
selfies,  usies  y  memes.  Medios  de  comunicación  (radios  comunitarias,  redes,  plataformas  y
aplicaciones,  audiovisuales,  podscasts,  gráfica,  etc.),  discursos  hegemónicos  y  prácticas
comunicacionales alternativas (entre ellas, la comunicación y la educación popular en América Latina).
La dimensión expresiva del conocimiento. Incidencia de las tecnologías digitales en la producción y
circulación de contenidos, experiencias educativas y lenguajes alternativos.

Unidad 4. La imaginación al poder. Escenarios y proyectos que crean futuro

Imaginación  y  comunicación  educativas.  Inmersiones  culturales  y  comunicacionales  frente  a  los
tiempos  efímeros  y  la  aceleración  tecnológica  en  los  contextos  educativos  actuales.  Futurabilidad,
fragmentaciones y tecnodiversidad en los entornos mediáticos.  Diseño de proyectos inspiradores y de
estrategias  comunicacionales  para  la  educación en  clave  participativa  y  de  derechos.  Escenarios  y
escenas educativas en acto y en potencia: los interludios con la comunicación y las tecnologías.  
d.

e. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y  fuentes,  si
correspondiera: 
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Unidad 4. Bibliografía obligatoria

De  Charras,  D.; Kejval,  L.; Hernández,  S.  (2024)  Vocabulario  crítico  de  las  ciencias  de  la
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Seniors  United  Against  Misinformation:  A European  Initiative  for  Media  Literacy  -  Media  and
Learning Association
Study: Transparency is often lacking in datasets used to train large language models | MIT News |
Massachusetts Institute of Technology
https://www.nytimes.com/es/2020/08/16/espanol/opinion/coronavirus-arte.html

f. Organización del dictado de la materia: 
     
La  materia  se  dicta  en  modalidad  presencial  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2024-2526-UBA-
DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el
Ciclo Lectivo 2025. 

Carga Horaria: Materia Cuatrimestral:  La carga horaria  mínima es de 96 horas (noventa y seis)  y
comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases. 

g. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2
Régimen de

PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido  en  el  Reglamento  Académico  (Res.
(CD) Nº 4428/17.

El  régimen  de  promoción  directa consta  de  3
(tres)  instancias  de  evaluación  parcial.  Las  3

https://www.nytimes.com/es/2020/08/16/espanol/opinion/coronavirus-arte.html
https://news.mit.edu/2024/study-large-language-models-datasets-lack-transparency-0830
https://news.mit.edu/2024/study-large-language-models-datasets-lack-transparency-0830
https://media-and-learning.eu/subject/media-literacy/seniors-united-against-misinformation-a-european-initiative-for-media-literacy/
https://media-and-learning.eu/subject/media-literacy/seniors-united-against-misinformation-a-european-initiative-for-media-literacy/
http://catedradatos.com.ar/
https://www.podiumpodcast.com/solaris/
https://www.enriquedans.com/2024/08/autenticando-criptograficamente-el-contenido-para-evitar-noticias-falsas.html
https://www.nytimes.com/es/2020/09/27/espanol/opinion/tiktok-2020.html
https://www.unesco.org/en/media-information-literacy


instancias serán calificadas siguiendo los criterios
establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del
Reglamento Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:
La  aprobación  de  la  materia  podrá  realizarse
cumplimentando  los  requisitos  de  alguna  de  las
siguientes opciones:

Opción A
-Asistir al 80% de cada instancia que constituya la
cursada  (clases  teóricas,  clases  prácticas,  clases
teórico-prácticas, etc.)
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con
un  promedio  igual  o  superior  a  7  puntos,  sin
registrar ningún aplazo.

Opción B
-Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o
equivalentes.
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o
sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro)  puntos  en  cada  instancia,  y  obtener  un
promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7
(siete) puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir  un  EXAMEN  FINAL  en  el  que  deberá
obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes: 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la  regularidad  y  el/la
estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4  puntos),  el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a
examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla en calidad de libre.  En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro)  años.  Cumplido este  plazo el/la  estudiante  deberá volver a inscribirse para cursar o rendir  en
condición de libre.



RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS:  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  regularidad  en  los  casos  de
estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto
al análisis  conjunto entre el  Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos  docentes y el
equipo docente de la materia.

 

                                                              Aclaración: Carina Lion

                                                                                              Cargo: Prof. Adjunta interina


	Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.
	Costa, F., Mónaco, J.: Covello, A. Novidelsky, I. Zabala, X. y Rodríguez, P. (2023). “Desafíos de la Inteligencia Artificial generativa. Tres escalas y dos enfoques transversales” en Question/Cuestión, Nro.76, Vol.3, diciembre 2023.
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