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PRESENTACIÓN Y OBIJETIVOS 

  

La materia <Comunicación, arte y tecnología= integra el núcleo de formación complementaria de la 

Licenciatura en Artes y Tecnologías y por sus contenidos mínimos se vincula especialmente con 
"ON 

materias como <Análisis y crítica de arte mediático=, <Taller de escritura orientado a la crítica y 

análisis=, <Artes y estéticas en el siglo XXI=, <Semiótica de la imagen digital=, <Nuevas pantallas y 

nuevos escenarios= y <Epistemología del arte y la tecnología=. 

Desde esta materia se entiende a la comunicación, a las artes y a las tecnologías como un núcleo de 

saber interrelacionado. Siguiendo a Marta Zátonyi (2011) se comprende al arte como la 

construcción de mundos. Así, todo acto artístico es un acto de construcción de sentido y, por lo 

tanto, un acto de comunicación. Siguiendo a Zátonyi podemos decir que el artista articula <(...) 

aquello que ya existe con lo que todavía no es, pero que quiere surgir para este mundo= (2011, p. 

26) y que <el arte genera comunidad y pertenencia= (2011, p.27). 

Por su parte, a la comunicación la comprendemos desde la definición que -en la década del 70- dio 

Antonio Pasquali (1972, p. 49 y 50) quien la asoció al diálogo, al con-saber, a la idea de comunión, de 

poner en común(idad). Para comunicar hay que compartir ciertos códigos. Vemos, entonces, como 

tanto el arte como la comunicación crean pertenencia, crean comunidades de sentido. 

Las tecnologías son entendidas desde la mirada de techné que las vincula a todo lo 

producido/construido/pensado por la humanidad. Según Jiménez (2002), para los griegos de la 

antigtiedad este término <designaba una pericia o habilidad empírica, tanto mental como manual, y 

abarcaba actividades tan diversas como la artesanía, la medicina, la navegación, la pesca o la 

estrategia militar. Quien desempeñaba tales actividades poseía, pensaban los griegos, una techné 

específica.= (Jiménez, 2002, p. 54) 

Luego, esa idea amplia de techné se modificó durante la modernidad a una visión instrumental que 

redujo la tecnología al aparato (a la técnica). Sin embargo, en la materia se retomarán los planteos 

de Raymond Williams (2011) quien considera que no se puede pensar a la técnica desprendida de la 

tecnología, esto es que no se pueden pensar los aparatos sin tener en cuenta los saberes y 

competencias que se ponen en juego al momento de sus desarrollos y usos. Con esta noción de 

Williams (2011) recuperamos ese sentido amplio de la techné que, además, se vincula a lo artístico 

ya que, según explica Jiménez, el término arte deriva de la palabra latina ars que, a su vez, deriva de       
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la griega techné (Jiménez, 2002, p. 54]_ 

Entonces, tanto desde la etimología como desde las lógicas y las competencias que entran en ju 

al momento de pensarlas, la comunicación, el arte y las tecnologías están articuladas. 

Partiendo de estas miradas, proponemos realizar un recorrido por las principales teorías de la 

comunicación, es decir por las diferentes maneras en que los/as académicos/as han pensado a los 

medios y a las tecnologías, a los sujetos que producen y recepcionan los discursos mediáticos y a las 

sociedades en las que esos medios y tecnologías se desarrollan y usan. Veremos, también, que esas 

teorías sobre la comunicación se vinculan con miradas acerca de lo artístico, con maneras de 

entender a las instituciones del arte y a la relación con les públiques. 

La asignatura se organiza en 5 unidades que se van articulando hasta llegar a una problematización 

del contexto actual. Retomando la noción de matrices de pensamiento de Alcira Argumedo (1993), 

debemos señalar que, aunque las teorías se desarrollan en un momento histórico específico, no 

desaparecen. Es decir que actualmente conviven distintas miradas acerca de la comunicación, las 

tecnologías y las artes, pero algunas de ellas son hegemónicas en el campo académico y otras no. 

Entendiendo, entonces, que la historicidad es importante para situar los contextos de surgimiento, 

pero que las miradas conviven y se solapan, trabajaremos un recorrido que no necesariamente es 

cronológico. 

En la primera unidad abordaremos la articulación comunicación/artes/tecnologías a modo de 

introducir la problemática que atraviesa todo el recorrido. En la segunda unidad problematizaremos 

las miradas que piensan a la comunicación desde las funciones y las disfunciones. También 

trabajaremos el desarrollismo y la respuesta latinoamericana con la teoría de la dependencia, 

reflexionando acerca de que, a pesar de oponerse en varios aspectos, estas miradas sistémicas 

entienden a les públiques en tanto masa indiferenciada. En esta unidad retomaremos, además, la 

postura crítica de la Escuela de Frankfurt que, si bien se opone a la simplicidad del funcionalismo, 

sostiene una diferenciación elitista entre lo que considera arte y la producción de las industrias 

culturales: el entretenimiento. Trabajaremos, también, los planteos de Walter Benjamin desde las 

tensiones con las posturas de Adorno y Horkheimer, y presentaremos la perspectiva de Antonio 

Pasquali quien, desde Latinoamérica, plantea una disputa con la mirada funcionalista. 

En la tercera unidad introduciremos la perspectiva de los estudios culturales y la llamada crisis de 

los paradigmas. Abordaremos lo culto, lo popular y lo masivo desde la articulación y los mestizajes. 

Además, presentaremos la mirada mcluhiana respecto de las tecnologías, ya que actualmente es una 

de las más retomadas para el análisis de las digitalidades. En este sentido, se debatirán algunos de 

los aspectos centrales de la Ecología de medios. 

En la cuarta unidad nos preguntaremos acerca de los vínculos entre las instituciones mediáticas y 

las instituciones artísticas, las relaciones de poder y los modos de legitimar circuitos y producciones. 

Por último, en la quinta unidad presentaremos un panorama de la producción artístico-cultural en el 

contexto del capitalismo de plataformas en el que las industrias culturales se redefinen en la tensión 

entre la inteligencia colectiva y el big data. 

Bibliografía citada: 

e Argumedo, Alcira (1993) Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el 
pensamiento nacional y popular. Colihuce. CABA. 

* Jiménez, José (2002) Teoría del arte. Editorial Tecnos. Madrid. 

e 4 Pasquali, Antonio (1972) Comunicación y cultura de masas. Monte Ávila editores. Caracas. 

e Williams, Raymond (2011) Televisión, tecnología y forma cultural. Paidós. CABA. 

o Zátonyi, Marta (2011) Arte y creación. Los caminos de la estética. Capital intelectual. CABA.     
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OBJETIVOS 

En esta materia nos proponemos que les estudiantes logren: 

* Reconocer las principales teorías de la comunicación, sus contextos históricos de 
surgimiento y las continuidades y rupturas desde las que se vinculan. 

* Relacionar analíticamente las teorías comunicacionales con las perspectivas acerca del arte, 
las instituciones artísticas, les artistes y les públiques. 

* Comprender a las tecnologías como históricamente entramadas a las prácticas culturales- 
artísticas. 

* Identificar las relaciones entre productores y audiencias en el contexto del capitalismo de 

plataformas. 
  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

  

Modelos de comunicación en la teoría y en la práctica: de los modelos funcionalistas a los modelos participativos en 

el arte y la tecnología. Las dimensiones comunicativas del arte y la tecnología. La cultura de la interactividad, las 

relaciones de los usuarios y los nuevos desafíos comunicacionales. De Saussure a Jenkins: principales teorías de la 

comunicación aplicadas al arte y la tecnología. 

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES 

  

  
Unidad 1:Comunicación/arte/tecnologías: un lugar desde donde mirar los procesos 

El arte y la tecnología desde una perspectiva comunicacional. La comunicación como mediación. 

Techné, tecnicidades, tecnologías. La pregunta por el dispositivo. 

Unidad 2: La comunicación entendida como función social, las tecnologías como 
instrumentos y les públiques como masa 

Teoría funcionalista y comunicación para las masas. El Desarrollismo y su contrapartida 
latinoamericana: la teoría de la Dependencia. La Escuela de Frankfurt y su crítica a la Industria 
cultural, al sujeto alienado y al arte <envasado=. Walter Benjamin, la mirada disidente. Antonio 
Pasquali: la comunicación como con-saber. 

Unidad 3: La comunicación como diálogo, las tecnologías en su espesor cultural y les 
públiques comprendidos en sus contextos 

Los Estudios culturales y el estallido de las divisiones entre lo culto, lo popular y lo masivo. El arte 
urbano como modo de expresión de los mestizajes. McLuhan, la ecología de medios y la 

prefiguración de la cultura de la conectividad. Receptores como audiencias y como usuaries. Las 
industrias culturales en la globalización. 

Unidad 4: El denso entramado entre las instituciones mediáticas y las instituciones artísticas 

Miradas acerca de las organizaciones artísticas (museos, galerías, centros culturales, plataformas) y 

el rol del/de la comunicador/a como legitimador/a de aquello que llamamos arte. Articulación de 
las redes sociales digitales en las propuestas de exhibición y en los modos de interactuar con les 

públiques. Espacios curatoriales difusos y museos abiertos. Internet como espacio de producción y 
de visibilización. 

Unidad 5: Interactividad, producción colaborativa y nuevas narrativas   Del estructuralismo de Saussure a la cultura transmedia de Jenkins: la relación de lo artístico con la 
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construcción social de sentido. Los géneros como mediadores entre productores y audiendi3X N 
Nuevos géneros, nuevos formatos. Les públiques como artistas y los flujos asimétricos » 
capitalismo de plataformas. Industrias culturales: entre la inteligencia colectiva y el big data. 

  

  

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

  

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18),en el Capítulo I. 
<Evaluación y acreditación / <Título 1. Modalidad Virtual= y sus artículos correspondientes donde 

constan tanto las condiciones para alcanzar la regularidad de la asignatura como el régimen de 
exámenes finales. http://www.ung.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf 
  

Se entiende que las evaluaciones constituyen también una instancia de aprendizaje en la que les 

estudiantes realizan síntesis de las problemáticas trabajadas durante la cursada. Por este motivo, la 
materia se evaluará considerando el proceso. Para esto se tendrán en cuenta las distintas consignas 
asignadas durante las clases, ya que estas instancias constituyen en la educación a distancia los 
espacios de participación y debate áulicos. Además, les estudiantes deberán realizar, entregar y 
aprobar dos evaluaciones parciales. 

Entonces, para aprobar la cursada les estudiantes deberán: 

-Realizar y aprobar las dos evaluaciones parciales 

-Participar en los foros y actividades propuestos clase a clase 

  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

  

  
Unidad 1: Comunicación/arte/tecnologías: un lugar desde donde mirar los procesos 

e Heidegger, Martín (1994) Conferencias y artículos. Ediciones del Serbal, Barcelona. <La 
pregunta por la técnica=. [traducción de Eustaquio Barjau] 

* Jiménez, José (2002) Teoría del arte. Editorial Tecnos. Madrid. Capítulo II: <La invención del 
arte" 

e Martín-Barbero (1991) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. 

Ediciones G.Gili. Barcelona. Capítulo II <Industria cultural: capitalismo y legitimación= 

* Williams, Raymond (2011) Televisión, tecnología y forma cultural. Paidós. CABA. Capítulo 1 
<La tecnología y la sociedad=. 

* Zátonyi, Marta (2011) Arte y creación. Los caminos de la estética. Capital Intelectual. CABA. 
Capítulo 1: <Un mundo amplio= 

* Zelcer, Mariano (2020) Imágenes digitales en los dispositivos contemporáneos. De la 

fotografía en redes a la realidad virtual. [Tesis de Doctorado, Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social- UNLP] Capítulo 1, apartado 1.1 <De los medios a los dispositivos=. 

Unidad 2: La comunicación entendida como función social, las tecnologías como 
instrumentos y les públiques como masa 

* Benjamin, Walter [1934] (2004) El autor como productor.Trad. Bolivar Echeverría. Itaca, 
Ciudad de México.   * Entel, Alicia; Gerzovich, Diegu y Lenarducci, Victor (2005) Escuela de Frankfurt; razón, arte y 
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graffiti, el postgraffiti y el arte callejero=. 10.13140/RG.2.1.3343.5289. [Tesis de maestría. 
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