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I. Datos de identificación 

Espacio académico donde se imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 
Unidad Académica Profesional 
Huehuetoca 

 
Estudios profesionales  Licenciatura en Comunicación, 2018 
 

Unidad de aprendizaje 
Historia de la Comunicación en 
México 

Clave LCOM07 

 
Carga académica 4  0  4  8 

 Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
Créditos 

     
 

Carácter Obligatorio Tipo Curso Periodo escolar Tercero 

 
Área 
curricular 

Humanidades 
Núcleo de 
formación 

Básico 

 

Seriación 
Historia de la Comunicación 

mundial 
 Ninguna 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
   
Formación común    

 Licenciatura    

   No presenta X 
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II. Presentación del programa de estudios 

La Historia de la Comunicación en México se concibe aquí como un proceso que 
va de la mano de su devenir constitutivo como nación, es decir, desde la gestación 
de los pueblos y culturas que han participado de su perfil mexicano, hasta 
nuestros días. En consecuencia, se inicia con el conocimiento de aquellas formas 
de comunicación pre-modernas, y cuyas características se instalaron en los 
órdenes simbólico-ritual, mediadas, no por recursos tecnológicos, sino por el 
cuerpo mismo y textos que hoy se ubican más en el concepto de arte, ello 
corresponde a los periodos precolombino y novohispano.  

Posteriormente, se observa la etapa decimonónica y la preocupación por la 
definición identitaria nacional, ya ubicada en el marco de la modernidad e 
industrialización. Se continúa con el siglo XX, caracterizado por los movimientos 
sociales ocurridos en ese lapso, que repercutieron en las expresiones ideológicas 
que hallaron en los medios sus canales de difusión masiva. Finalmente, el curso 
atiende las circunstancias contemporáneas con las innovaciones tecnológicas que 
imprimen otros lenguajes a los procesos comunicativos. 

El recorrido desde las formas de comunicación premodernas, hasta los procesos 
de interacción atravesados por las más recientes innovaciones tecnológicas, 
permite al estudiante comprender la amplitud y complejidad del fenómeno 
comunicativo. Entender a la comunicación no como una práctica que se reduce a 
los medios masivos, sino como un elemento fundamental de las formaciones 
sociales habilita a los alumnos para investigar procesos de comunicación y 
generar prospectivas. Por otro lado, brinda herramientas para diseñar, 
implementar y evaluar planes y programas de comunicación, así como diseñar, 
desarrollar y evaluar productos comunicativos y publicitarios.  

Conocer la historia de la comunicación, además, aporta recursos muy importantes 
para la práctica periodística: la investigación y comprensión de la situación 
presente, demanda un conocimiento profundo del devenir histórico de las 
sociedades. Comprender las características y el desarrollo de las relaciones 
comunicativas en el pasado permite una mirada más profunda y compleja de la 
sociedad actual.  
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos generales de los estudios profesionales de la Licenciatura en 
Comunicación, formar profesionales críticos y creativos en materia de procesos 
comunicativos mediáticos y no mediáticos con la finalidad de favorecer la opinión 
pública, el acceso y uso de los medios de comunicación, y de esta manera 
considerar a la información como base de la formación de modelos elementales de 
orden y de la comunicación como única posibilidad de generación de vida cultural 
y de esta manera contribuyan al progreso social, económico, y cultural del país.  
Generales  

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo.  

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores.  

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución.  

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad.  

 Desarrollar la sensibilidad y el arte como base de la creatividad.  

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas.  

 Participar activamente en su desarrollo académico para acrecentar su 
capacidad de aprendizaje y evolucionar como profesional con autonomía.  

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia.  

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.  

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas.  

 Desarrollar su forma de expresarse, su creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

 Desarrollar un juicio profesional basado en la responsabilidad, objetividad, 
credibilidad y la justicia.  

Particulares  

 Analizar procesos comunicativos desde diferentes perspectivas teóricas de 
la comunicación, a través de metodologías cuantitativas y cualitativas para 
realizar investigaciones que expliquen fenómenos sociales, culturales, 
económicos y políticos que inciden a nivel local, regional, nacional e 
internacional y que contribuyan al desarrollo social y cultural.  
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 Evaluar proyectos de comunicación en grupos sociales focalizados como: 
etnias, grupos rurales, urbanos y de segmentos sociales específicos desde 
la teoría de sistemas, estructural funcionalista, e interaccionismo simbólico, 
a través de la identificación de sistemas de comunicación estructurados por 
componentes mediáticos, no mediáticos, híbridos, propios de los contextos 
culturales para preservar el tejido social, la solidaridad, la 
corresponsabilidad y potenciar los vínculos sociales así como coadyuvar en 
el acceso, diálogo y participación en el cambio social y cultural en los 
entornos local, regional, nacional e internacional.  

 Formular planes, programas y estrategias de comunicación organizacional y 
estratégica desde la teoría de sistemas, a través de la revisión del proceso 
de comunicación interpersonal e institucional para la elaboración de 
modelos de análisis y contenidos comunicativos, mejorar la calidad y 
pertinencia de sus servicios y contribuir al desarrollo económico-social-
político.  

 Evaluar productos comunicativos de orden material y/o discursivos claros y 
críticos para organizaciones y medios de comunicación y cultura mediante 
la aplicación de la teoría del discurso, la teoría de la narración, teorías de la 
comunicación, sociotecnología y técnicas fotográficas y creativas para la 
producción de audio y audiovisual, para promover la diversidad en los 
medios de comunicación y garantizar el derecho a la información en los 
entornos local, regional, nacional e internacional.  

 Formular contenidos periodísticos en distintos géneros y soportes 
mediáticos a través del análisis de las características narrativas y 
argumentativas de los géneros informativos como: nota informativa, 
entrevista, la crónica y el reportaje; e interpretativos: artículo, columna, 
editorial y cartón, y su intencionalidad comunicativa para favorecer la 
formulación de la opinión pública respecto a problemáticas, actores sociales 
o cuestiones públicas y promover el reconocimiento y garantizar el ejercicio 
de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación  

 Evaluar campañas publicitarias y propagandísticas de productos, servicios, 
marcas, ideas o causas sociales específicas a través de técnicas de la 
mercadotecnia y de la administración, sistemas científicos de 
argumentación, para contribuir al desarrollo político, social y cultural en los 
entornos local, regional, nacional e internacional.  
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Objetivos del núcleo de formación: 

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las 
ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales 
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas 
situaciones de la vida personal y social. 
 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Valorar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales nacionales, 
regionales y mundiales; y las bases jurídicas que rigen el ejercicio de la profesión 
a través del análisis socio histórico y la identificación de actores y procesos 
sociales para favorecer el pensamiento crítico y reflexivo y promover la pluralidad 
y diversidad en los medios de comunicación para el acceso, diálogo y participación 
en el cambio social y cultural.  

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Valorar el origen y desarrollo de dispositivos, técnicas y medios 
infocomunicacionales en México en los ámbitos nacional, regional y local; así 
como las condiciones y lógicas de producción mediática a través de la 
comprensión sociohistórica para explicar su impacto en el fenómeno de la 
comunicación y en el desarrollo de la sociedad, en los ámbitos político, económico 
y cultural.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad temática 1. Comunicación en la Pre-Modernidad mexicana 

Objetivo: Analizar las formas de comunicación durante los periodos Pre-Hispánico 
y Novohispano como etapas pre-modernas que permita comprender al cuerpo 
humano como primera instancia comunicativa. 

Temas: 

1.1 El cuerpo como primera instancia mediática. 

1.2 Lenguaje y signo: comunicación y simbolismo en el mundo pre-colombino.   

1.2.1 La cosmovisión indígena como narrativa del orden social. 

1.2.2 Los ritos: sistemas de comunicación. 

1.2.3 Teotihuacán y la pintura mural como medio de comunicación de susistema 
social. 

1.2.4 La cultura maya y su comunicación política a través de las estelas.  

1.3. Lenguaje y signo: comunicación y simbolismo en la Nueva España. 

1.3.1Sentido y sinsentido durante la “Conquista”. 

1.3.2 Los procesos de resignificación significante-significado en la        
convergencia indígena, hispana y africana: la semántica novohispana. 

1.3.3. Eventos de corrupción, abuso y poder detrás de algunas “leyendas” de la 
época colonial.  

 

Unidad temática 2. México en el siglo XIX. La identidad nacional 

Objetivo: Analizar el periodo histórico del surgimiento de nuevos medios de 
comunicación y su transformación en instrumentos para las masas en el México 
decimonónico, a partir de los procesos de modernización e industrialización,  a fin 
de explicar su papel en la construcción de la identidad de la sociedad mexicana 
independiente. 

Temas: 

2.1 La visita de Alexander Von Humboldt a las colonias españolas y el fenómeno de 
la difusión editorial de México en París y el “deseo” despertado en Francia por esta 
tierra.  

2.2 La gesta independentista y el papel de la prensa en la conformación de los 
idearios políticos. 

2.3 Hacia la construcción del federalismo, la canción popular yla prensa liberal y 
conservadora ante las agresiones extranjeras. 

2.4 Ferrocarril, telecomunicaciones y el arribo de la prensa de masas al México 
Porfirista. 

2.5 Atisbos de transformación: la llegada del cinematógrafo y el ocaso de la 
dictadura. 
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Unidad temática 3. México posrevolucionario. Movimientos sociales y 
comunicación 

Objetivo: Analizar el uso de los medios de comunicación en la difusión de las 
ideologías en el México posrevolucionario, a través de la identificación de los 
movimientos sociales que han caracterizado al país, a fin de comprender la 
naturaleza de la relación entre el poder político y el poder mediático. 

Temas: 

3.1 El periodo de la Revolución mexicana. De 1910 a 1917. Cambio, gobierno y 
sociedad. 

3.2El periodo posrevolucionario. De 1917 a 1940. La formación y la legitimación del 
estado mexicano moderno. Las alianzas entre medios de difusión y el gobierno. 

3.3 El periodo contrarrevolucionario. De 1940 a 1999. Los movimientos sociales 
como parte de los desacuerdos entre la sociedad, los medios de comunicación y el 
Estado. 

 

Unidad temática 4. México actual 

Objetivo:Analizar las transformaciones de la comunicación en México a partir de la 
emergencia del siglo XXI y la llamada ‘transición democrática’, para comprender por 
un lado, las consecuencias de los cambios de épocas anteriores, y por otro, las 
formas y dispositivos actuales de comunicación.  

Temas: 

4.1 La ‘transición democrática’ y los medios de comunicación. 

4.1.1 Prensa, comunicación gráfica, expresiones artísticas y gobierno. Una 
relación compleja.  

4.1.2 La radio del siglo XXI. 

4.1.3 El cine y la televisión del nuevo milenio. 

4.2Los inicios de internet en México. 

4.2.1 TIC’s y usos de internet. 

4.3La redefinición del mundo digital. 

4.3.1Redes y algoritmos en México. 

4.3.2 Una economía y una sociedad basadas en plataformas digitales. 
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