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FUNDAMENTACIÓN La comunicación es una dimensión componente de todas las prácticas 
sociales, incluyendo, claro está, las prácticas de los trabajadores sociales. 
Pretendemos que las disposiciones comunicacionales previas de los 
alumnos, que generalmente funcionan a nivel irreflexivo, pueda pasar a un 
nivel reflexivo, para modificarlas, de ser necesario, y perfeccionarlas, como 
elementos de una intervención más racional y conciente del trabajador 
social.

Consideramos el recurso a la comunicación como un poder y 
como un recurso posible para construir poder, que pueda colaborar a 
contrarrestar el poder social, cultural y comunicacional de los sectores 
dominantes de la sociedad.

Nuestra opción como Cátedra no es promover cualquier tipo de 
comunicación sino, centralmente, aquellas que apunten a un intercambio 
más horizontal, menos asimétrico, tanto entre docentes y alumnos, como en 
el futuro entre trabajadores sociales y la ciudadanía, como asimismo entre 
trabajadores sociales y comunicadores sociales en cuanto coincidan en su 
trabajo como profesionales.  Pretendemos colaborar en la formación de 
profesionales empeñados en promover relaciones más igualitarias y 
democráticas en la sociedad. Eso supone también una comunicación más 
igualitaria y democrática que la dominante en la sociedad actual. Este es el 
sentido que pondremos en juego en la dimensión comunicacional de 
nuestras prácticas docentes.

Pero, consideramos que la promoción de una comunicación y de 
relaciones sociales más igualitarias no es una cuestión de mero 
voluntarismo, ni una cuestión de meras declamaciones teóricas. Por ello 
planteamos una teoría que pueda permitir analizar como concurren como 
dimensiones de nuestras prácticas lo cultural, lo social y lo comunicacional, 
y partimos de la comprensión crítica de las comunicaciones actuales, en el 
marco del modelo excluyente de la sociedad neoliberal, para poder realizar 
intervenciones profesionales fundadas, reflexivas y competentes.  Ello 
requiere también una preparación y unas competencias en estrategias de 
diagnóstico e intervención en lo comunicacional.



Especifique qué se quiere transmitir a los alumnos: 

OBJETIVOSPo    Posibilitar que los alumnos adquieran conocimientos teóricos que les permitan de un
        modo personal y grupal, analizar e interpretar, utilizando los conceptos teóricos
        sobre comunicación social, sociedad y cultura como herramientas, temas y problemas
        de la intervención de los Trabajadores Sociales, comprendiendo la dimensión
        comunicacional y aplicando la misma, práctica y planificadamente, en la intervención.
ial.

Comparar y relacionar, con amplitud y pluralismo, los principales modelos y enfoques
de las teorías, manteniendo como horizonte sus posibilidades de aplicación
para colaborar a transformar situaciones de América Latina y en especial de Argentina. 

car  Buscar una comprensión crítica de la realidad, tendiendo a relacionar y ubicar los
      fenómenos de índole coyuntural en el contexto de los condicionamientos
      macrosociales propios de la sociedad global y la posibilidad de modificar dichos 
      condicionamientos.
4.  Orientar la labor creativa de los alumnos, a partir del marco teórico, estimulando la
       observación de las prácticas sociales, impulsando el análisis e interpretación de
       problemas sociales,  detectando necesidades y demandas relacionadas con el Trabajo
      Social y la utilización de herramientas comunicacionales.
5. 
       Emprender el aprendizaje entre docentes y alumnos con una  relación pedagógica
        personal de sensibilidad humana y  prácticas democráticas, en las que existan
       condiciones de apertura, estimulando entre los propios alumnos el respeto y la
       convivencia pluralista.



METODOLOGÍA ¿Qué se promueve y qué se espera progresivamente de los alumnos?  Qué no 
dependan absolutamente de los docentes, sino que desarrollen una autonomía
 gradual para profundizar en sus estudios.
        Seriedad y compromiso en la tarea que emprenden.
        La aspiración a un alto nivel de formación, que implica que también 
demanden un alto nivel académico a los docentes.

Una perspectiva científica como orientación general, pero también
 técnica y creativa.

Que desarrollen la capacidad de ser críticos con fundamentos y
argumentos.
        Que sean capaces de comparar, de elaborar, de pensar por sí mismos, de 

ser creativos e imaginativos.
        Que sean capaces de desarrollar procesos de auto educación,
 auto reflexionar y autoevaluarse permanentemente.

¿Cómo trabajamos en el desarrollo de la asignatura para lograr estos 
objetivos generales en concordancia con los específicos de la asignatura ?
        Con clases teórico, orientadas a las prácticas, en las cuales el docente
 desarrollará los contenidos teóricos promoviendo a través de diversas
 actividades la participación de los alumnos, para conectar las teorías con la
 realidad y con las experiencias previas de los alumnos.
        Con el estudio, previo y a posteriori de las clases teórico y prácticas, de la 
Bibliografía Básica Obligatoria, teniendo en cuenta las guías proporcionadas
 por los docentes.
        Con trabajos prácticos, con y sin informes escritos, en los cuales los
 alumnos, a partir de una guía, realicen actividades de indagación relacionadas 
directamente con los desarrollos teóricos, participando en la construcción del 
conocimiento anclado a lo local.



CONTENIDOS
UNIDAD I Lo social, lo cultural y lo comunicacional. Propuesta de un concepto de 

comunicación social.

¿Desde dónde pensar la comunicación social? Construcción de un concepto de 
comunicación social como caja de herramientas conceptuales. 
Niveles de análisis: macro, meso y microsociocomunicacional.  Lo comunitario y 
lo grupal como posibles niveles de análisis de lo comunicacional: mediaciones y 
redes. Posiciones y relaciones desiguales en la constitución de las redes 
comunicacionales, culturales y sociales. La comunicación en las luchas 
socioculturales y la comunicación como capital y como poder.

Lo cultural, lo social y lo comunicacional como dimensiones de un fenómeno 
común, relaciones.
Comunicación y cultura. La cultura como matriz significante: el concepto de 
Raymond Williams. Las prácticas comunicacionales como prácticas significantes. 
Condicionamientos y construcción de lo social. Comunicación e información.

Análisis de los elementos componentes del concepto de comunicación social 
propuesto:
Sentido. Los discursos como soportes materiales de sentido.
Producción de sentido en la codificación y en la decodificación. Condiciones de 
producción del sentido.
Puesta en juego y competencia de sentidos.  Valores y normas. Distintas 
posiciones, distintas visiones. Acumulación y legitimación de saberes y poderes.  
Códigos, convenciones, códigos culturales. Los géneros en que pueden inscribirse 
los discursos. Relación discursos, realidad y clases sociales.
Desigualdades y asimetrías en la codificación y en la decodificación. 
Lo dominante, la hegemonía y la oposición. Promoción de visiones del mundo, el 
papel de los medios masivos.
Identidad e identidades. Interpelaciones y agentes de interpelación. 
Verticalidad y horizontalidad como extremos en la construcción de las redes 
comunicacionales.  Identidad y hegemonía.
El discurso público. 
La comunicación en la construcción de sentidos del orden social: la competencia 
por la Hegemonía. Comunicación y dictadura. Consenso y construcción de 
consensos. 
Los medios. Comunicaciones sin transposición y con transposición. El soporte 
material del discurso. Tipos de medios: personales de comunicación cara a cara, 
artesanales, medios industriales.
 El papel de los medios masivos y de las nuevas tecnologías.

Poder y luchas simbólicas en las redes sociocomunicacionales, intervención de 
trabajadores y comunicadores sociales. El poder, lo visible y lo oculto. Luchas por 
la producción y legitimación de visiones del mundo.  Los intelectuales, incluyendo 
los comunicadores y trabajadores sociales, como posibles aliados de los 
dominantes y/o de los dominados. Raymond Williams: grados de reproducción y 
autonomía variable en la producción cultural. Formas dominantes, arcaicas o 
anacrónicas, residuales y emergentes. 



UNIDAD II Estudios y situación de las redes de comunicación en  Latinoamérica.  

Los estudios sobre comunicación social en América Latina.  Las condiciones de 
producción y de posibilidad particulares. Posturas integradas al sistema, posturas 
críticas y búsqueda de transformaciones.

a. El desarrollismo y el difusionismo: la comunicación como promotora del 
desarrollo económico y promoción social, y la aplicación del “modelo de difusión 
de innovaciones”. Fracasos y logros.

b. Denuncia y denuncismo.  Teoricismo y simplificaciones del denuncismo. Las 
vanguardias. La comunicación masiva como lugar de luchas ideológicas.  
Aportes al conocimiento de las estructuras de propiedad de los medios y del papel 
del poder y las desigualdades de clase.  El fracaso de los proyectos revolucionarios.

c. Comunicación popular y alternativa. Alternativas a la comunicación dominante. 
El papel del comunicador en el acompañamiento del pueblo y su integración al 
mismo. 
Métodos de los profesionales orientados hacia el cambio de la realidad social y a 
poner la comunicación, investigación y prácticas al servicio de dicha 
transformación.
Comunicación educativa.  El rescate de la cultura popular.
Propuestas de democratización de la comunicación: la búsqueda de la 
horizontalidad en las relaciones comunitarias y grupales. Canales comunicativos 
para el intercambio y el análisis de experiencias y animadores de la acción 
colectiva. La socialización de los conocimientos y de los modos de producirlos.
Crítica al alternativismo. Desencanto y abandono de experiencias.

d. Comunicación y cultura. Barrio y comunidad como mediaciones. 
Redescubrimiento del pueblo: la cultura como espacio de hegemonía. La 
comunicación desde la cultura.  Asunción de los márgenes. Lógicas de la 
producción y de los usos. La decodificación y el consumo activos. Los estudios de 
Jesús Martín Barbero y la influencia de los Estudios Culturales Británicos. 
Aspectos centrales de los Estudios Culturales Británicos.

e. Los tiempos recientes: El neoliberalismo globalizado como sistema de exclusión 
social. El desarrollo informático, nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información y aumento del poder transnacional y de las desigualdades socio
comunicacionales.  Extensión de la lógica del mercado y retirada del Estado de lo 
social. El marketing comunicacional y el control social. Desregulación de los 
medios masivos y de las nuevas tecnologías. 

UNIDAD III Análisis, diseño y planificación de prácticas comunicativas en relación al 
trabajo social y a las intervenciones de los trabajadores sociales.  Posibles 
relaciones y trabajo conjunto entre comunicadores y trabajadores sociales.

El conocimiento profesional. Trabajo con las contradicciones, con los grupos  y 
con lo cotidiano de las comunidades y de los movimientos populares. Acciones y 
negociaciones para obtener visibilidad pública. Representación social de los sujetos 
de la protesta,  negociación y estrategias contra la criminalización mediática de la 
protesta social.
Reconocimiento y análisis del papel de la acción educativa y promocional.  Diseño 
y producción de tecnología educativa.

Diagnósticos sociocomunicacionales. Relevamiento de posiciones, relaciones y 
poderes. Grados de asimetría, verticalidad y de horizontalidad en lo 
comunicacional.



Estrategias de comunicación y organizaciones comunitarias.  Comunicación 
interna, interorganizacional, interinstitucional y externa. Escenarios de 
comunicación y diagnósticos de situación. 

Proyectos y campañas de comunicación. Diagnóstico de la situación que se busca 
modificar. Planificación. Objetivos generales, específicos, destinatario/s,  Plan de 
trabajo: actividades, responsables, presupuesto y cronograma.

Planificación de estrategias comunicativas, producción de mensajes y campañas. 
Diseño con recursos disponibles y recursos accesibles: gráfica, audio, video y 
nuevas tecnologías. Cartelería, periódicos, boletines y otros recursos gráficos. 
Parlante y radios populares. La imagen audiovisual y el autoreconocimiento. 
Acceso a las nuevas tecnologías como recurso: uso de computadoras para el diseño 
de los mensajes, las campañas y el establecimiento y mantenimiento de redes. 
Internet, chats, foros, blogs y correo electrónicos. Participación popular y 
socialización de las competencias.
Evaluación de la planificación y del desarrollo de estrategias y campañas 
comunicacionales. 
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