
 
 

Curso de posgrado 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LENGUAJES Y GÉNEROS  
 

Modalidad: semipresencial 

 

Fundamentación  
Este seminario ofrece elementos para pensar el campo de la comunicación y sus aportes a la 

formación especializada en educación sexual integral, fomentando una lectura crítica de los 

lenguajes que se hacen desde los medios masivos de comunicación, las redes sociales y los 

discursos sociales, con el fin de ofrecer elementos teórico-metodológicos para la producción 

y gestión de la comunicación desde una perspectiva de género. Los discursos mediáticos 

construyen y difunden sistemáticamente sentidos en torno a la sexualidad y el género, por 

ello es necesario que un/a/e especialista en educación sexual integral pueda reflexionar sobre 

la dimensión política de los discursos mediáticos en pos de la transformación de la cultura 

patriarcal, con fundamentos en la construcción democrática de una ciudadanía real e 

inclusiva, el género y de la diversidad sexual.  

La comunicación, en una de sus múltiples acepciones, puede ser entendida como la 

producción, el intercambio y el consumo de mercancías, en tanto mensajes que se emiten en 

medios masivos de comunicación (MMC) y redes sociales (RRSS). Los mensajes que allí 

circulan pueden presentarse naturalizados y están cargados de significados, valores e 

ideologías, mayoritariamente desde la heteronorma y reproduciendo sentidos de un sistema 

patriarcal dominante. Todo esto forma parte de la cultura, entendiéndola como un fenómeno 

complejo donde se expresan las manifestaciones simbólicas y materiales de una sociedad 

determinada y se transmiten intergeneracionalmente. Allí se naturalizan prácticas que 

sostienen las desigualdades y las violencias de género, contribuyendo a la reproducción de 

un orden social patriarcal inscripto en la cultura. Aquí, los MMC y las RRSS favorecen y 

refuerzan estereotipos sobre la construcción social del género, las identidades sexuales y la 

sexualidad en general.  

La propuesta de trabajo del seminario busca conformar un espacio de reflexión crítica y de 

formación en torno a la intersección continua que se produce socialmente entre los estudios 

de comunicación y cultura, con los estudios de género y sexualidades. De allí, su contribución 

al análisis crítico sobre los modos de producir sentidos, valores y formas de 

inclusión/exclusión de las diferencias de género y sexualidades a partir del estudio de las 



dinámicas mediáticas y de la industria cultural contemporánea. Asimismo, se favorece la 

producción de discursos y productos comunicacionales que se presenten como una 

alternativa a la lógica mediática hegemónica, binaria y heteronormada, capaces de recuperar 

la presencia de cuerpos e identidades diversas que incomoden y desestabilicen la lógica 

universal patriarcal.  

 

Destinatarios/as: graduadas/os de carreras de cuatro o más años de duración con interés en 

la temática. Se admiten estudiantes del último año de una carrera de grado, en cuyo caso, el 

cursado no podrá acreditarse en el grado. 

 
Objetivos  
Propiciar la reflexión crítica sobre los sentidos sexogenéricos que se producen 

mediáticamente en la industria cultural contemporánea y en el discurso social. 

Favorecer el pensamiento crítico en torno a la dimensión política de los discursos mediáticos 

en pos de la transformación de la cultura patriarcal, con fundamentos en la construcción 

democrática de una ciudadanía real e inclusiva del género y de la diversidad sexual. 

Promover la construcción de discursos y piezas comunicacionales de educación sexual 

integral que se presenten como una alternativa a la lógica universal patriarcal.  

 
Equipo docente 
Docente a cargo: Mgtr. Samanta Levet  

Docente invitada: Dra. Pilar Anastasia González  

 

Carga horaria: el curso tiene una carga horaria de 30 horas, de las cuales 15 horas 

corresponden a encuentros presenciales, 5 horas a encuentros virtuales sincrónicos, y 10 

horas a la realización de actividades no presenciales.  

 

Contenidos 
Unidad temática n.° 1. Comunicación, medios e industria cultural, ¿con perspectiva de 

género? Teorías de la comunicación y paradigmas. Industria cultural. De los medios a las 

mediaciones. Ideología, cultura, ciudadanía y poder. Tecnologías de género. El efecto 

ideológico de los medios masivos de comunicación. Las redes sociales como nuevo escenario 

de disputa de poder.  

Unidad temática n.° 2. La violencia mediática y una mirada integral sobre el cuerpo desde 

los MMC y las RRSS. Violencia mediática. Intervención sobre noticias para intervenirlas con 

perspectiva de género. Mandatos de belleza que atraviesan a los cuerpos, femeninos y 



masculinos, en MMC y RRSS. La corporalidad como espacio común entre las interfaces que 

articulan los MMC con otros territorios. Los cuerpos en los MMC / Los cuerpos en la escuela.  

Unidad temática n.° 3. Análisis de discursos. Lenguaje inclusivo y no sexista. El discurso 

social, las tensiones entre lo histórico, lo pensable, lo decible desde la perspectiva de género. 

El discurso como factor de poder y el lenguaje como construcción de la realidad. Debates en 

torno al uso del lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista.  

Unidad temática n. °4. Entornos virtuales desde la ESI. Derechos de niños, niñas y 

adolescentes y abordaje de las violencias.  

Internet y redes sociales como escenarios cotidianos de socialización. Brecha generacional, 

adultocentrismo, derecho a la participación y a la propia voz. Ciudadanía digital como derecho 

humano. Sexualidad integral, placer sexual y derechos de NNyA. Pánicos morales vs. 

violencias. Nudos problemáticos: pornografía, sexting. Abordajes de las violencias en 

entornos virtuales: grooming, bullying. La ESI como cartografía para abordar los entornos 

virtuales. Normativas sancionadas y en debate.  

Unidad temática n.° 5. Recursos y herramientas para el abordaje de la ESI en prácticas 

comunicacionales y/o en la escuela. Contenidos de abordaje de géneros, sexualidades y ESI 

en el marco de los procesos de comunicación. Elementos para diseñar propuestas educativas 

para el campo de la comunicación y propuestas comunicacionales para el campo de la 

educación. Materiales, experiencias y activismos para pensar los contenidos de la ESI en las 

producciones comunicacionales. 

 

Cronograma de clases  

Encuentro Fecha Tema / actividad 

1  
Presencial 

24/6 
8.30 a 10.30 h 

 

Comunicación, medios e industria cultural, ¿con perspectiva de 
género?  
Presentación del seminario, de las docentes y de las personas 
cursantes. Clase teórico-expositiva sobre teorías de la 
comunicación y paradigmas sociológicos para el abordaje de la 
comunicación. Presentación de ejemplos disparadores de debate. 

2  
Virtual 

8/7 
8.30 a 13.30 h 

  
 

La violencia mediática y una mirada integral sobre el cuerpo desde 
los MMC y las RRSS. 
Momento teórico-expositivo sobre violencia mediática y cuerpos en 
los MMC y RRSS. Presentación de fragmentos de productos 
culturales de los MMC y recortes de las RRSS, actividad grupal de 
análisis de la violencia mediática en ellos.  



3  
Presencial 

 

28/7 
17 a 21 h 

 

Análisis de discursos. Lenguaje inclusivo y no sexista.  
Momento expositivo sobre los debates en torno al lenguaje inclusivo, 
no sexista y no binario. Abordaje comunicacional, abordaje 
lingüístico y abordaje sociológico de la temática. Proyección de 
videos sobre el uso del lenguaje inclusivo. Momento taller, 
construcción de un texto con lenguaje no sexista.  

4  
Presencial 

 

29/7 
8.30 a 13.30 h 

 

Entornos virtuales desde la ESI. Derechos de niños, niñas y 
adolescentes y abordaje de las violencias.  
Disparadores que problematicen derechos de niños, niñas y 
adolescentes y su derecho a la sexualidad integral. Clase expositiva: 
marco conceptual, normativa y nudos problemáticos. Análisis de 
videos de campañas de prevención del grooming. 

5  
Presencial 

 

25/8 
17 a 21 h 

 

Recursos y herramientas para el abordaje de la ESI en prácticas 
comunicacionales y/o en la escuela.  
Se presenta la consigna del trabajo final. Se ofrecen recursos y 
materiales educativos de abordaje de géneros, sexualidades y ESI 
en el marco de los procesos de comunicación. Se detallan 
herramientas y elementos para diseñar propuestas educativas para 
el campo de la comunicación y propuestas comunicacionales para 
el campo de la educación. Se recuperan materiales, experiencias y 
activismos para pensar los contenidos de la ESI en las producciones 
comunicacionales. Se habilita un espacio de consultas para el 
desarrollo del trabajo final del seminario.  
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Estrategias metodológicas  
Las clases serán de carácter teórico-prácticas. Constarán de momentos expositivos 
dialogados versados en los contenidos a desarrollar en cada encuentro y en función de la 
bibliografía propuesta y sugerida. Se complementarán las intervenciones de las personas  
cursantes en torno a sus lecturas. Se trabajarán momentos de debate y taller, utilizando como 
recursos algunas producciones gráficas y audiovisuales que se relacionen con los contenidos 
abordados.  



Cada una de las clases previstas abordará una unidad temática diferente de las pautadas en 
el programa. Cada unidad hará referencia a los debates mediáticos y académicos 
contemporáneos sobre la temática de la clase. Los materiales insumo de análisis serán 
didáctico gráfico, audiovisual, radiofónico y multimedia, y se promoverán instancias de foro 
debate, roll playing, exposiciones grupales y lecto-escritura en grupo. Los materiales para el 
análisis se recuperan de múltiples campos de la industria cultural y las redes sociales, bajo 
diferentes formatos y lenguajes (series de tv, películas, noticias, telenovelas, videojuegos, 
líricas de canciones, revistas, fanzines, memes y publicaciones de redes, publicidades, entre 
otras).  

Evaluación  

A los fines de la aprobación del curso, es requisito contar con el 80% de asistencia a clase y 
obtener una calificación de 7 a 10 en las instancias de evaluación. Las instancias consisten 
en un trabajo práctico grupal, en el que se deberá presentar la intervención discursiva sobre 
una noticia con violencia mediática, a partir de un posicionamiento con perspectiva de género 
y estrategias de uso de lenguaje no sexista.  

El trabajo final consiste en la elaboración de un producto o pieza comunicacional de interés 
del grupo (podcast, flyer, fanzine, reel o producciones para redes sociales, tweets, videos, 
videojuegos, noticias, cortometrajes, memes, etcétera), que proponga un abordaje de 
géneros, sexualidades y ESI en el marco de los procesos de comunicación.  

Las producciones comunicacionales serán subidas al aula virtual y socializadas 
colectivamente en un mural colaborativo (Padlet).  

Además, debe presentarse una fundamentación de no más de una carilla en la que se explicite 
el público al que va destinado, el tema de la comunicación y dos o tres conceptos de 
bibliografía de la materia que se eligen para su confección. Se solicita que se explicite la 
relevancia y articulación de los conceptos analíticos seleccionado respecto del tema de la 
pieza comunicacional.  

En síntesis, el trabajo final propone a las personas cursantes diseñar propuestas educativas 
para el campo de la comunicación, o bien propuestas comunicacionales para el campo de la 
educación.  


