
  
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Comunicación 

Duración 

(semanas) 

4 semana 

Nombre actividad 

curricular 

Código 

Análisis de 

contenido y 

framing de 

noticias 

DEC117 

Horas totales y 

semanales 

Intra-aula teórica semanal:  6 

Intra-aula práctica semanal: 4  

Extra-aula semanal: 30 

Intra-aula total: 40 

Extra-aula total: 120 

Tipo de Formación Electiva (I y II) SCT 6 

Carácter Teórico-práctico  Requisitos No 

Año académico 2020 Semestre Primer 

Facultad Núcleo en 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

Plataformas en 

Uso 

 

Docente Dra. Natalia Aruguete, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la Universidad 

Austral de Chile es un postgraduado con capacidades para desempeñarse en (1) la 

investigación autónoma en el campo de la comunicación, y (2) la difusión del 

conocimiento del área a públicos académicos. Su formación es desde una perspectiva 

crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, teorías y análisis 

interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. Su 

formación lo habilita para (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos interculturales, 

conocidos y emergentes, con diferentes técnicas teórico-metodológicas; (1.2.) 

Desarrollar investigación en el campo de la comunicación, con herramientas teórico-

metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la comprensión 

de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; (2.1.) Preparar 

artículos científicos para su publicación en revistas indexadas del área, en base a la 

discusión teórica, análisis preliminar de distintos corpus y resultados de investigación 

propia, y (2.2.) Producir textos científicos para la exposición de resultados de 

investigación a públicos académicos. Tiene capacidad para comunicarse de manera 

efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un pensamiento crítico. El 

Doctor en Comunicación postgraduado de las Universidades de La Frontera y la 

Universidad Austral de Chile podrá desempeñarse en Centros e Institutos de 

investigación, instituciones de educación superior, públicas o privadas. 

 

III. Descripción de la actividad curricular 

La propuesta del curso apunta a indagar el campo comunicacional existente y discutir 

ideas que ganen terreno en la arena pública y, así, sobrevolar la teoría del Framing desde 

una lectura detenida y crítica de la bibliografía propuesta, con la certeza de que ello nos 

dará elementos para analizar y razonar sobre diversos aspectos que hacen a la relación 

entre la arena política, los medios de comunicación y el espacio público. Aunque haremos 

hincapié en el papel que los medios juegan en esta dinámica, es fundamental conocer lo 

que se ha teorizado acerca de la relación entre los actores políticos, los medios de 



  
 

 

comunicación y los ciudadanos, deteniéndonos en los procesos de construcción social 

de la realidad. 

 

 

IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 

Genéricas De especialidad o disciplinares 

1) Pensamiento Crítico: habilidad para 

evaluar o analizar la realidad y los 

argumentos sobre ella, tanto propios como 

ajenos. 

1.1.) Identificar nuevos problemas de la 

comunicación en contextos interculturales 

conocidos y emergentes con diferentes 

técnicas teórico-metodológicas. 

 

V. Resultados de aprendizaje 

Al finalizar con éxito este electivo el estudiante: 

1) Analiza y problematiza la relación discursiva entre políticos -sus comunicaciones 

públicas-, periodistas -sus productos, las noticias- y ciudadanos -sus ideas y toma de 

decisiones-, desde la perspectiva del encuadre. 

2) Reflexiona acerca del vínculo entre medios de comunicación y actores sociales -y sus 

acciones colectivas- y, en esa línea, cómo se juegan las relaciones de poder en dicha 

convivencia y ejercitar las técnicas utilizadas por este enfoque conceptual, para el 

análisis de las distintas instancias del proceso comunicacional. 

 

VI. Contenidos 

Unidad 1. Antecedentes epistemológicos y conceptuales del Framing.  

 

Unidad 2.  El Framing como enfoque integral de la comunicación. Encuadres de los 

emisores, encuadres de las noticias y encuadres de las audiencias.  

 

Unidad 3. Discusión teórico-metodológica con la Agenda Setting. 

 

Unidad 4. Estudios empíricos y herramientas metodológicas para el análisis de los 

encuadres. 

 

VII. Metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Metodología de la clase: 

 Clases expositivas con apoyo de presentaciones PowerPoint 

 Diálogo y discusión grupal  

 

Trabajo autónomo de los estudiantes: 

 Lectura 

 Análisis de artículos  

 Preparación de Informe 

 

VIII. Evaluación 

Se contempla las siguientes evaluaciones: 

Avance ensayo/monográfico (RA 1 y 2): 50% 

Entrega final ensayo/monográfico (RA 1 y 2): 50% 



  
 

 

PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia 

y constituye una falta ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente 

detectable. En ninguna actividad curricular se acepta el plagio, ya sea en presentaciones orales, 

escritas o visuales, por lo que quien lo cometa será sancionado académicamente. 
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Recursos 

Se utiliza la plataforma zoom para las clases remotas sincrónicas.  
En forma paralela, se sube el material digitalizado a una plataforma. Dicho material se 
compone de la bibliografía obligatoria y complementaria, de una guía de clase elaborada 
por la docente en la plataforma exe-learning y de una serie de videos que procuran 
brindar mayores herramientas didácticas al estudiante para el abordaje y mejor 
comprensión de los objetivos. 

 


