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La disciplina de la Comunicación, en el ámbito de las Ciencias Sociales, se ha configurado desde una diversidad de paradigmas que enriquecieron 

sus posibilidades teóricas y metodológicas desde un punto de vista transdisciplinario. A su vez, las diferentes teorías de la Comunicación han sido 

marcadas por los contextos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales en los que han surgido y desarrollado los programas de 

investigación que actualmente iluminan y sugieren la agenda académica de este campo científico. 

En cuanto al paradigma crítico, su influencia resuena en el análisis y posible intervención del profesional de la Comunicación en las estructuras o 

sistemas sociales cuyos agentes no se rijan hacia el bien común, la justicia, la solidaridad o la equidad. En donde el ejercicio de la Comunicación 

suponga la transmisión de mensajes hegemónicos, cuyo poder de persuasión configure un estado social desde una ideología dominante. 

Con el apoyo de esta Antología y bajo la conducción del docente se discutirá el estatuto epistemológico de la Comunicación y explorarán 

(aprovechando lo más posible su experiencia y recogiendo de ella temas de interés) las numerosas posibilidades temáticas que la investigación 

académica ha desarrollado desde sus orígenes, potenciada por el diálogo con disciplinas científicas que se adscriben a la Ciencia Social, como la 

Sociología, las Ciencias Políticas y la Antropología, las Humanidades como la Filosofía y los Estudios Literarios, e incluso más allá, al constatarse 

las aportaciones de Ciencias de la Naturaleza como la Biología, y Exactas, como las Matemáticas y las Ingenierías.  

Introducción 



                                                                                                                                                                                                                                        

 5 

 

 

La Unidad de Aprendizaje Estudios Críticos en Comunicación revisa la gestación en Europa, durante la década de 1940, de una escuela de 

pensamiento preocupada en torno a las causas y consecuencias de las guerras mundiales, sus efectos sobre la condición humana, y las 

eventuales implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas que habrían de tener las sociedades occidentales con el 

reacomodo de las relaciones internacionales, los nuevos desequilibrios sociales, la expansión industrial y la bipolarización del mundo en 

capitalismo y socialismo. 

Este conjunto de pensadores, conocido como la Escuela de Frankfurt, desarrolló los principales postulados de la llamada Teoría Crítica desde una 

inspiración marxista que también abrevaba de múltiples disciplinas como la Psicología, la Filosofía, la Historia y la Economía, así como de la crítica 

del arte.  

También en Europa, pero desde la década de 1960, emerge una corriente crítica, el estructuralismo que, basándose en los desarrollos de la 

lingüística y la primera semiología de los precursores Ferdinand de Saussure y Charles S. Peirce, rastrearía en el contenido sígnico de los 

productos culturales los mecanismos clave de la persuasión masiva, los entresijos de los procesos de significación y la conformación de los 

sistemas de signos desde los cuales se atribuye sentido a los textos desde los que se articula la comunicación en las sociedades del siglo XX. 

Entre estas derivaciones se cuentan enfoques teóricos con un marcado énfasis por el estudio de la sociedad de masas y sus manifestaciones, 

típicamente negativas, que polemizaron con la corriente contemporánea del funcionalismo norteamericano, que veía en la comunicación y la 

cultura masivas un instrumento legítimo de control y equilibrio social. 

 

 

Presentación 
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En esta ANTOLOGÍA se presentan textos característicos de ambas corrientes de pensamiento organizados como se indica a continuación: 

1. La selección de textos para la Unidad de Competencia I revisan las circunstancias históricas en las que se originó el paradigma crítico de la 

Comunicación. Si bien no se pueden referir a los clásicos de la Escuela de Frankfurt o a los intelectuales y académicos marxistas de los 

años 1930 a 1980 como autores de teorías específicamente comunicológicas, sus aportaciones son claves para la comprensión de 

fenómenos comunicativos, sobre todo en la dimensión macrosocial como el desarrollo y consecuencias de las industrias culturales en las 

sociedades contemporáneas, la emergencia de la cultura y la comunicación masiva y en general las transformaciones de los aspectos 

racionales y sensoriales de la humanidad a partir de los acontecimientos que marcaron a las sociedades industriales del siglo XX. 

2. Las lecturas sugeridas para la Unidad de Competencia II se muestran planteamientos teóricos y metodológicos, discusiones conceptuales 

y reflexiones académicas derivadas del seguimiento de los fundamentos heredados del marxismo, la Escuela de Frankfurt y los críticos de 

la sociedad de masas en general, cuya importancia radica en sus posibilidades explicativas para problemáticas relacionadas con los 

procesos comunicativos. De tal modo, se exponen elementos generales de la Economía Política Crítica, el Imperialismo Cultural, el 

análisis ideológico a través de la retórica y los discursos masivos, así como una puesta al día sobre la posición epistemológica de la 

tradición crítica. 

3. La selección integrada para la Unidad de Competencia III ubican la génesis del paradigma estructuralista de la Comunicación, configurado 

de inicio desde las miradas antropológicas y lingüísticas principalmente, pero que fue derivando hacia la conformación de sus propios 

modelos analíticos bajo una impronta filosófica y sociológica que expandió los objetos de estudio de la comunicación, al considerar las 

posibilidades de significación de cada aspecto de la vida social cual ha entenderse como una infinita constelación de símbolos, una 

semiósfera. 
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4. Los textos seleccionados Unidad de Competencia IV revisan de manera didáctica y puntual los aspectos principales de los planteamientos 

teóricos y metodológicos de los fundadores de las corrientes semiológica y semiótica: Ferdinand de Saussure Y Charles S. Peirce 

respectivamente. Con estas lecturas se pretende abrir la discusión hacia los autores que continuarían las tradiciones del análisis de 

significación y propondrían modelos teóricos en diálogo con aquellos, de modo que es importante para el docente del curso considerar 

textos complementarios de autores clásicos en la materia que complementen el aprendizaje básico en torno a la semiología y la 

semiótica, y que se profundizan en la Unidad de Aprendizaje Semiótica. 

La revisión de ambas corrientes, la Teoría Crítica y el Estructuralismo permite dar cuenta de fenómenos que repercuten en América Latina 

vinculados con la dimensión ideológica de la comunicación, y que por tanto han dejado huella no solo en la formación de un pensamiento 

tradicionalmente crítico, sino en modos de concebir el mundo y de plantear alternativas hacia sociedades más justas. 
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1. Capacidad para comprender y distinguir el ámbito disciplinario profesional de las Ciencias de la Comunicación vinculadas a los 

procesos de comunicación  social, audiovisual y político. 

 

a. Conocer, entender y aplicar los fundamentos teóricos de las Ciencias Sociales y las Humanidades con el propósito de 

contextualizar e identificar el fundamento científico de lo social que se traduce en el estudio y análisis de los 

fenómenos comunicativos. 

b. Comprender la comunicación como un proceso que articula la emisión, circulación y recepción de mensajes en  

contextos específicos. 

 

2.  Capacidad para conocer, conceptualizar y aplicar principios, postulados, leyes, métodos y técnicas fundamentales del 

quehacer científico. 

 

a. Entender y manejar los sustentos teóricos-epistemológicos de la investigación social y a su vez ser capaz de elaborar 

trabajos de investigación con rigor metodológico. 

 

b. Conocimiento y comprensión de los postulados teórico-metodológicos,  epistemológicos, heurísticos y científicos en 

general concernientes a las Ciencias de la Comunicación. 

Aprendizajes para el alumno 
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Secuencia Didáctica 

ESQUEMA 1. Elaboración propia. 
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Fue 

 

 

El alumno identificará los orígenes, postulados y principales aportaciones de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt y otras 
corrientes marxistas para analizar desde una postura crítica los productos culturales de las sociedades modernas y su implicación con 
la vida social, cultural, económica, política e ideológica. 
 

CONCEPTOS: 

 Escuela de Frankfurt: origen y obra. 
 Industria cultural, racionalidad tecnológica, reproductividad técnica, manipulación ideológica. 

 Sociedad y cultura de masas. 

 

PRODUCE: 

 Comentar en el aula los orígenes de los Estudios Críticos de la Comunicación en Europa, teniendo en cuenta las condiciones 

políticas, económicas y culturales de la época. 

 Elaborar resúmenes o cuadros sinópticos identificando los principales autores, corrientes y obras, destacando las 

aportaciones conceptuales que hicieron a las teorías de la comunicación y la sociedad. 

 

UNIDAD I. TEORÍA CRÍTICA: DE LA ESCUELA DE  FRANKFURT A LOS 

APOCALÍPTICOS  
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN: 

  ¿Cuál fue la importancia de las guerras mundiales, el desarrollo tecnológico y la expansión de las industrias culturales para el 

surgimiento de la Teoría Crítica y las corrientes apocalípticas de teorías sociales? 

 ¿Qué significan los conceptos de industria cultural, cultura de masas y reproductibilidad técnica? 

 

 De acuerdo con los siguientes autores, discute y desarrolla los conceptos que manejan a través del siguiente esquema: 

ESQUEMA 2. Elaboración propia. Basado en MATTELART, Armand y Michelle (1997): Historia de las teorías de la comunicación, España, Paidós.   
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LECTURA 

  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA I:  TEORÍA CRÍTICA: DE LA ESCUELA DE FRANKFURT A LOS APOCALÍPTICOS 

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO SELECCIONADO 

1. MATTELART, Armand y Michelle (1997): Historia de 
las teorías de la comunicación, España, Paidós. 

Capítulo 4: “Industria cultural, ideología y poder”; 

Capítulo 5: “Economía política” pp. 51-88. 
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LECTURA 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA I:  TEORÍA CRÍTICA: DE LA ESCUELA DE FRANKFURT A LOS APOCALÍPTICOS 

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO SELECCIONADO 

2. PÁEZ DÍAZ DE LEÓN,  Laura, editora (2001): La Escuela 
de Frankfurt. Teoría Crítica de la Sociedad, México, 
UNAM – ENEP Acatlán.  

 

HORKHEIMER, Max y Theodor Adorno: “La 

industria cultural como engaño de masas” pp. 

237-276. 













































                                                                                                  

 

 55 

 

LECTURA 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA I:  TEORÍA CRÍTICA: DE LA ESCUELA DE FRANKFURT A LOS APOCALÍPTICOS 

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO SELECCIONADO 

3. BENJAMIN, Walter (1989): Discursos interrumpidos, 
Argentina, Taurus. 

Capítulo: “La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica”. Descargado en:  

http://www.scultura.com.ar/wp-

content/uploads/2011/08/benjamin-la-obra-de-

arte.pdf 
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RESUMEN 

Contextualización histórica y social de las corrientes de pensamiento que dieron origen en Europa, principalmente en Alemania, Francia e 

Italia, del paradigma Crítico, teniendo como texto fundacional para la investigación comunicativa la obra de Max Horkheimer y Theodor 

Adorno: “La industria cultural”. 

Análisis de otra obra seminal de la Teoría Crítica, representada por Walter Benjamin, para animar el estudio de los mensajes a partir de las 

posibilidades de la producción en serie, por dispositivos técnicos que se podría decir anticipan las lógicas de las actuales formas de 

comunicación y sus recursos tecnológicos.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda enfatizar las diferencias ideológicas, que repercutieron en las aproximaciones teóricas y metodológicas, entre la Teoría Crítica 

y el Funcionalismo Norteamericano. 

Se recomienda complementar esta lectura con referencias a obras de autores como Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm, que 

también representaron la episteme crítica en el estudio de la comunicación masiva y en las organizaciones. 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD I 
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Conocer los enfoques teóricos – metodológicos de la economía política crítica, el imperialismo cultural y el análisis ideológico de los 

medios de comunicación para comprender la articulación del carácter tanto comercial como político e ideológico de las industrias 

culturales y proyectar de modo reflexivo y crítico la intervención en los campos profesionales de la comunicación. 

 

CONCEPTOS: 

 Imperialismo cultural. 

 Economía política crítica. 

 Análisis ideológico de los medios. 

 Experiencias latinoamericanas de investigación. 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 

 Investigar sobre la situación actual de los medios de comunicación desde la perspectiva de la economía política crítica y el 

imperialismo cultural: producción, distribución y consumo de mensajes producidos por corporativos mediáticos. 

 Debatir en el aula sobre el impacto en la cultura y la sociedad contemporánea de los mensajes difundidos por las empresas 

transnacionales de comunicación. 

UNIDAD II.  ENFOQUES CRITICOS APLICADOS EN LA 

COMUNICACION 
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ACTIVIDAD REFLEXIVA: 

 ¿Cómo funcionan las empresas de comunicación cuyos medios y mensajes se producen, distribuyen y consumen en todo el 

mundo? 

 ¿Qué importancia tienen para la cultura y la economía de países como México las corporaciones mediáticas y cómo afectan o 

contribuyen al desarrollo local y global? 

 De acuerdo con el siguiente gráfico, discute y desarrolla la relación entre poder y comunicación. 

ESQUEMA 3. Elaboración Propia. Basado en ESPINAR, Eva et al (2006): Introducción a la sociología de la comunicación, España, Universidad de Alicante. 

Capítulo 5: “El cuarto poder” pp. 95-119 
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LECTURA 

 

  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA II: ENFOQUES CRÍTICOS APLICADOS EN LA COMUNICACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO SELECCIONADO 

1. ESPINAR, Eva et al (2006): Introducción a la sociología 
de la comunicación, España, Universidad de Alicante. 

Capítulo 5: “El cuarto poder” pp. 95-119. 




























