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1. PRESENTACIÓN 

El periodismo cultural posee una dinámica específica, e implica una lógica propia en lo relativo 
a contenidos y difusión: aun cuando pueda estar ligado a la coyuntura, puede (y a veces debe) 
excederla. El periodismo cultural es una rama especializada del periodismo, de carácter 
autónomo, capaz de rememorar hechos artísticos y sociales desde su historicidad y genealogía, 
para valorar y criticar, así como para producir textos informativos de una valía estética per se. 
El periodismo cultural es capaz de entreverar de maneras a veces indiscernibles la 
“objetividad” y la “subjetividad”: el hecho, inalterable (nunca debe ser mentido), es 
hablado/escrito desde un punto de vista personal, con una lupa hundida en la urdimbre 
cultural y que encarna en la mirada del periodista. El periodista cultural practica esta 
problemática de forma consciente y diferencial, a veces a través de la crónica, otras tantas con 
la crítica o mediante columnas; siempre por medio de géneros narrativos donde la subjetividad 
asoma irrenunciable. Su mirada puede hacer foco tanto en experiencias artísticas como en 
otras, de diversa índole; a fin de cuentas, un match de box puede resultar tan dramático, tan 
atractivo y tan revulsivo, como una buena obra teatral. 
En otro orden, el periodismo cultural es un lugar idóneo donde profundizar –a través de la 
indagación de las formas– en la práctica discursiva y sus posibilidades estéticas. El periodista 
cultural puede (y debe) hacer aflorar un texto que se diga “ensayo”, porque hay veces donde 
una denominación más precisa se escapa. Algunas veces, el periodista cultural se sabe capaz 
de confundir un audiovisual de investigación con las vestiduras del documental 
cinematográfico. O escribe de manera tal que sus artículos, de valía literaria, son luego 
reunidos en un libro. 
El periodismo cultural tiene su historia, sus raíces y proyectos. Con seguridad, es uno de los 
engranajes más urgentes a la hora de pensar la gestión cultural, desde donde prestar la debida 
atención al ejercicio de la comunicación profesional y a la formación de 
periodistas/comunicadores especializados. Vale decir, ¿de qué manera la gestión cultural se 
preocupa por el ejercicio periodístico? ¿Debe adecuarse a la realidad periodística dada, en 
donde el ejercicio esté estipulado por los medios y profesionales establecidos? ¿O por el 
contrario puede intervenir para modelar una esfera diferente y mejor preparada? A propósito 
y como nota distintiva: como rosarinos y rosarinas, ¿en qué pensamos cuando decimos 
“periodismo cultural”? 
Por otro lado y de manera esencial, más vale que el periodista cultural sea alguien movido y 
movilizado por su deseo: ese ímpetu irrenunciable que arroba, tanto ante la inminencia de una 
nueva producción artística que cubrir, como ante la consecuente elaboración de un texto que 
la dé a conocer. En última instancia: comunicar, analizar, difundir. Y discutir. De eso se trata. 
 

1.1.  CARRERA 

Licenciatura y Tecnicatura en Gestión Cultural 

1. 2. NOMBRE DEL TALLER  

Taller de periodismo cultural 
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1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL TALLER,  SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS  

Periodismo: cultura y política. Géneros periodísticos. Mapa de medios gráficos, tv y radio en 
Argentina. Gestión en medios. Elaboración y gestión de un proyecto y/o programa en 
periodismo cultural en radio, tv, gráfica, entre otros formatos. 

 
1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada 
uno) 
 
Docente Titular: Lic. Leandro Arteaga 
 
2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

-Comprender y reconocer el funcionamiento de la lógica periodística en virtud de las 
necesidades inherentes a la gestión cultural. 
-Arribar a una comprensión crítica y grupal acerca de la interacción entre la sociedad, el 
periodismo, y las producciones artísticas y culturales.  

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-Ejercer valoraciones personales y fundamentadas, a partir de la incorporación de 
conceptos e ideas que permitan enfrentar el análisis estético y comunicarlo.  
-Reflexionar sobre el ejercicio periodístico como herramienta comunicacional, referido a 
una audiencia, y dada su injerencia específica sobre el lenguaje artístico, como 
procedimiento metalingüístico.  
-Reconocer los actores sociales y específicos del periodismo cultural. 
-Concretar un proyecto periodístico grupal, a partir del uso de herramientas tecnológicas 
y de la comunicación, en función de necesidades discursivas y expresivas.  

 
 
3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  

 
En primer término, periodismo y cultura son conceptos que deben ser pensados de manera 
independiente. Como señaló Néstor García Canclini (1985), bajo el nombre cultura “se colocan 
realidades muy diversas”. Esta variedad, Canclini la ensaya para luego buscar una especificidad 
plural, de cariz político, que le permita concluir que “la cultura no sólo representa la sociedad” 
sino que “también cumple, dentro de las necesidades de producción de sentido, la función de 
reelaborar las estructuras sociales e imaginar nuevas. Además de representar las relaciones de 
producción, contribuye a reproducirlas, transformarlas e inventar otras”. En este escenario, la 
comunicación juega un rol fundamental, y el periodismo se relaciona con ella de manera 
inmanente. Como correa de transmisión, como lazo de sujeción y de acción social, el 
periodismo transmite noticias de características esenciales: actualidad, universalidad, 
periodicidad y acceso público (Rivadeneira Prada, 1994). 
 
Ahora bien, pensar el periodismo implica reflexionar sobre los medios de comunicación. El 
auge de los mass-media modeló al periodismo desde muchas posibilidades, en un desarrollo 
de influencias recíprocas. Desde ya, los modernos medios de comunicación se situaron como 
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agentes indisociables del siglo XX (Un oficio del siglo XX es el título del libro que reúne las 
críticas cinematográficas de Guillermo Cabrera Infante). De esto se desprendió un escenario 
factible, localizado prioritariamente en las ciudades y su paisaje visual (Benjamin), ámbitos 
ideales donde proliferaron la prensa veloz, la lectura callejera, el cableado eléctrico y el paseo 
laberíntico. Debe también señalarse que las implicancias técnicas de este devenir culminaron 
por adherirse al cuerpo social, para volver indisociable –al decir de McLuhan (1996)– al medio 
del mensaje. Por eso, al analizar los medios de comunicación, lo que surge es el análisis de las 
estructuras periodísticas y del cuerpo social y tecnificado con el cual interactúan. Ello implica 
una dinámica discursiva que muta conforme a los tiempos. Así como las nuevas tecnologías 
actuales afectan y redescubren la práctica periodística, el periodismo produjo (y produce) 
impactos y movimientos específicos. Por citar algunos ejemplos, el “nuevo periodismo” de 
Tom Wolfe, Gay Talese y Norman Mailer, puso en tensión la división entre literatura y 
periodismo; así como los jóvenes cineastas de la Nouvelle Vague filmaron películas mientras 
escribían –perfiles, críticas, entrevistas– en revistas, periódicos y libros. Tales experiencias 
sucedieron a partir de una comprensión consciente, por parte de sus protagonistas, del 
entramado tecnológico y mediático por el que hacían circular los mensajes.  
Pero de acuerdo con lo específico, ¿de qué manera caracterizar el periodismo cultural? Según 
Iván Tubau (1982), el periodismo cultural se relaciona con los productos culturales que una 
sociedad vehicula a través de sus medios de comunicación; “productos” que Jorge Rivera 
(1995) vincula con el arte, el pensamiento y la cultura. ¿Quiénes son capaces de habitar en 
este mundo de trabajo?: aquellos periodistas que manifiesten una preocupación atenta por la 
vida cultural y artística de su sociedad. De acuerdo con García Márquez (2007), “nadie que no 
haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir en un oficio tan 
incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para 
siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor 
que nunca en el minuto siguiente”. García Márquez lo refiere de manera genérica, pero su 
apreciación es igualmente pertinente respecto del tema que nos ocupa. Y no estará demás 
recordar, junto con Leñero y Marín (1986), que todo periodista tiene ciertas responsabilidades: 
dominio técnico (responsabilidad profesional), apego a la verdad (responsabilidad de 
inteligencia), servicio a la comunidad (responsabilidad social). 
Para llevar adelante su tarea, el periodista cultural dispone de un repertorio de géneros como 
la crítica, la entrevista, el ensayo, la columna, el perfil. Todas, categorías cercanas, a veces 
difíciles de distinguir, por momentos híbridas (González Reyna, 1999). El periodista cultural 
puede limar la frontera entre ellas y volverla escurridiza, para situar la literatura como un 
trabajo de investigación y viceversa, rasgo presente en autores como Rodolfo Walsh y Truman 
Capote, pero también en Gabriela Cabezón Cámara y Christian Alarcón Casanova. 
En esta toma de consciencia que el periodismo cultural hizo de sí mismo, lo que acontece 
como rasgo específico es la conformación de una audiencia (ese “concepto flexible y 
cambiante” según Huertas, 2002) y la de un lector/espectador modelo (Eco, 1979), contenido 
de manera virtual en las propias producciones periodísticas. Tal vez, aquí, la paradoja. Al fin 
cuando el periodismo cultural asoma como concepto, se percibe de manera irónica la cantidad 
de páginas periodísticas cada vez menor que lo contienen, y los minutos reducidos a segundos 
que le deparan el aire televisivo y radial. De igual manera en lo relativo a la extensión de las 
notas, cada vez más breves. ¿Debe lidiar el periodismo cultural con estas características? Sí. 
También por una necesidad política. Al tiempo breve lo dictamina la lógica consumista, a partir 
del ordenamiento temporal que cifra la prisa publicitaria. Contra esto debiera rebelarse el  
 
periodismo (no sólo) cultural, y perseguir un ejercicio del pensamiento conforme a sus 
necesidades (Bourdieu, 1997).  
 
Bibliografía citada: 
Benjamin, Walter (2005). Libro de los Pasajes. Akal, Madrid. 
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Bourdieu, Pierre (1997). Sobre la televisión. Anagrama, Barcelona. 
Eco, Umberto (1979). Lector in fabula. Lumen, Barcelona. 
García Márquez, Gabriel (2007). “El mejor oficio del mundo” en Revista Latinoamericana de 
Comunicación CHASQUI, junio, número 098, Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina, Quito, Ecuador, pp. 26-31. 
García Canclini, Néstor (1985). “Cultura y sociedad. Una introducción” en Secretaría de 
Educación Pública, México DF. 
González Reyna, Susana (1999). Géneros periodísticos 1: Periodismo de opinión y discurso. 
Trillas, México DF. 
Huertas, Amparo (2002). La audiencia investigada. Gedisa, Barcelona. 
Marín, Carlos; Leñero, Vicente (1986). Manual de periodismo. Grijalbo, México DF. 
McLuhan, Marshall (1996). Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser 
humano, Paidós, Barcelona. 
Rivadeneira Prada, Raúl (1994). Periodismo: la teoría general de los sistemas y la ciencia de la 
comunicación. Trillas, México DF. 
Rivera, Jorge B. (1995). El periodismo cultural. Paidós, Buenos Aires. 
Tubau, Iván (1982). Teoría y práctica del periodismo cultural. ATE Textos de Periodismo, 
Barcelona. 
 
 

UNIDAD  I  
 
¿Qué es el periodismo cultural? Periodismo, cultura y política: relaciones, cruces y diferencias. 
Delimitación del campo periodístico y del periodismo cultural. Qué lugar ocupa en los medios 
de comunicación. Noticia, sección y suplemento. 
Actividades: Lectura y análisis. Trabajos expositivos. Seguimiento de algunos de los principales 
medios (prensa gráfica y digital) por donde circula la producción periodística cultural. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD I  

García Márquez, Gabriel (2007). “El mejor oficio del mundo” en Revista Latinoamericana de 
Comunicación CHASQUI, junio, número 098, Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina, Quito, Ecuador, pp. 26-31. 
García Canclini, Néstor (1985). “Cultura y sociedad. Una introducción” en Secretaría de 
Educación Pública, México DF. 
Marín, Carlos; Leñero, Vicente (1986). Manual de periodismo. Grijalbo, México DF. 
McLuhan, Marshall (1996). Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser 
humano, Paidós, Barcelona. 
Rivera, Jorge B. (1995). El periodismo cultural. Paidós, Buenos Aires. 
Rodríguez Pastoriza, Francisco (2006). Periodismo cultural. Síntesis, Madrid. 

 

 

 

 

UNIDAD  II 
 
Los géneros periodísticos: crónica, perfil, crítica, columna, nota de opinión, entrevista. Los 
géneros periodísticos según el medio: televisión, radio, prensa gráfica. La interacción digital, 
los nuevos formatos.  
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Actividades: Lectura y ejercicios de escritura. Redacción de notas, entrevistas, crónicas. Análisis 
de contenidos gráficos, radiales, televisivos. Trabajos expositivos. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD II 
 
Britos, Marcelo (2018). Mickey en Brandenburgo. Aurelia Rivera, Buenos Aires. 
González Reyna, Susana (1999). Géneros periodísticos 1: Periodismo de opinión y discurso. 
Trillas, México DF. 
Guerriero, Leila (2018). Plano americano. Anagrama, Buenos Aires. 
Manguel, Alberto (2001). En el bosque del espejo: Ensayos sobre las palabras y el mundo. 
Norma, Bogotá. 
Marín, Carlos; Leñero, Vicente (1986). Manual de periodismo. Grijalbo, México DF. 
Mascardi, Juan (2015). Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios (crónicas 2010-2015). 
Casagrande, Rosario. 
Moreno, María (ed.) (2003). Cómo se hace una entrevista (en el periodismo cultural), Libros del 
Rojas, Buenos Aires. 
Moreno, María (2016). Black Out. Random House Mondadori, Buenos Aires. 
Piglia, Ricardo (2000). Crítica y ficción. Anagrama, Buenos Aires. 
Sarlo, Beatriz (2009). La ciudad vista: Mercancías y cultura urbana. Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires. 
Talese, Gay (2010). Retratos y encuentros, Alfaguara, Buenos Aires. 
Ure, Alberto (2003). Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura. Norma, Buenos 
Aires. 
 
 

UNIDAD  III 
 
La narrativa policial en la literatura, el cine, el cómic, la fotografía. Cine clásico y moderno. 
Literatura policial y serie negra. El jazz y las imágenes. El relato policial en Argentina y en 
Rosario. Trabajo Integrador: etapa 1. 
Actividades: Lectura y análisis de textos. Visionado de películas. Ejercicios de escritura y 
relación entre lenguajes diferentes (la literatura y el cine, por ejemplo). Escucha musical. 
Lectura y redacción de críticas periodísticas. La primera etapa del Trabajo Integrador tendrá 
que ver con organizar un proyecto periodístico cultural con su correspondiente grupo de 
trabajo (pueden ser varios proyectos, dependerá de la cantidad de estudiantes). 
 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD III 
 
Boileau-Narcejac (1968). La novela policial, Paidós, Buenos Aires. 
Coma, Javier; Latorre, José María (1990). Luces y sombras del cine negro, Dirigido por, 
Barcelona. 
De Santis, Pablo (1998). La historieta en la edad de la razón. Paidós, Buenos Aires. 
 
Esquenazi, Jean-Pierre (2018). El film noir: Historia y significaciones de un género popular 
subversivo. El cuenco de plata, Buenos Aires. 
Giardinelli, Mempo (2013). El género negro: Orígenes y evolución de la literatura policial y su 
influencia en Latinoamérica. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
Palacios, Jesús (2011). Neo noir. Cine negro americano moderno. T&B, Madrid. 
Piglia, Ricardo (2000). Crítica y ficción. Anagrama, Buenos Aires. 
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Sampayo, Carlos (2021). Discografía personal del jazz (1920-2011). Gourmet Musical, Buenos 
Aires. 
Tassara, Mabel (1992). "El Policial. La Escritura y los Estilos", en Cine Argentino. La otra 
historia, Sergio Wolf (comp.), Letra Buena, Buenos Aires. 
Wolf, Sergio (2001). Cine/Literatura: Ritos de Pasaje. Paidós, Buenos Aires. 
 
 

UNIDAD  IV 
 
El escenario mediático argentino y latinoamericano. Mapa de medios gráficos, televisión, 
radio. Gestión en medios, áreas de trabajo. La sección “Cultura” en la agenda social, entre la 
tradición del papel y la fragmentación digital. Trabajo Integrador: etapa 2. 
Actividades: Lectura, análisis, reconocimiento de las estructuras periodísticas. Entre varias 
posibilidades, invitar a la clase al jefe/a de redacción de un diario de la ciudad, al director/a de 
contenidos de un canal de televisión, al director/a de página web cultural. La Etapa 2 del 
Trabajo Integrador será de neta producción periodística, en directa interacción con los 
contenidos de la unidad. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD IV 
 
AA.VV. (2007). Medios de comunicación. El escenario iberoamericano, Ariel, Madrid. 
Becerra, Martín; Mastrini, Guillermo (2017). “Convergencia de medios en América Latina” en 
Comuniquer #20, disponible en https://journals.openedition.org/communiquer/2243 
González Pasos, Jesús (2020). Medios de comunicación: ¿Al servicio de quién?. CLACSO, Buenos 
Aires. 
Salaverría, Salvador (coord.) (2016). Ciberperiodismo en Iberoamérica. Ariel, Barcelona. 
Ulanovsky, Carlos; Panno, Juan José; Tijman, Gabriela; Merkin, Marta (1995). Días de radio. 
Historia de la radio argentina 1920-1995. Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Ulanovsky, Carlos (1997). Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y 
periodistas argentinos. Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Ulanovsky, Carlos; Sirvén, Pablo; Itkin, Silvia (1999). Estamos en el aire. Una historia de la 
televisión en argentina (1951-1999). Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Vázquez, Laura (2010). El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina. Paidós, 
Buenos Aires. 
 
 

UNIDAD  V  
 
Gestión de espacios culturales. El área de la comunicación institucional. El rol del estado, el rol 
del sector privado. Concepto de agenda. La relación entre el espacio cultural y los medios. 
Cobertura de espectáculos. Los espacios culturales y la ciudad: museo, cine, teatro, el 
streaming. Trabajo Integrador: etapa 3. 
 
Actividades: Visita a espacios culturales, muestras, cine, teatro, pintura. Atención a la 
arquitectura, al barrio donde cada espacio está emplazado, la circulación y la agenda de 
actividades. Entrevistas con responsables. Trabajo Integrador, cuya etapa final proseguirá la 
producción periodística y concluirá en la puesta en consideración de la tarea realizada. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD V 
 

https://journals.openedition.org/communiquer/2243
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Cozarinsky, Edgardo (2006). Palacios plebeyos. Sudamericana, Buenos Aires. 
Garretón, Manuel Antonio (2008). “El espacio cultural latinoamericano revisitado”. En 
Transversalidades da cultura, Linda Rubim & Nadja Miranda (orgs.), EDUFBA, Salvador. 
Malosetti Costa, Laura; Gené, Marcela (comp.) (2009). Impresiones porteñas: Imagen y palabra 
en la historia cultural de Buenos Aires. Edhasa, Buenos Aires. 
Manguel, Alberto (2001). En el bosque del espejo. Ensayos sobre las palabras y el mundo. 
Norma, Bogotá. 
Sotelo Enríquez, Carlos (2001). Introducción a la comunicación institucional. Ariel, Barcelona. 
Portugal, Rolando Rodrich (2012). “Fundamentos de la Comunicación Institucional: una 
aproximación histórica y conceptual de la profesión”. En Revista de Comunicación #11, 
Universidad de Piura, Perú, pp. 212-234. 
 
 

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AA.VV. (2007). Medios de comunicación. El escenario iberoamericano, Ariel, Madrid. 
Becerra, Martín; Mastrini, Guillermo (2017). “Convergencia de medios en América Latina” en 
Comuniquer #20, disponible en https://journals.openedition.org/communiquer/2243 
Boileau-Narcejac (1968). La novela policial, Paidós, Buenos Aires. 
Britos, Marcelo (2018). Mickey en Brandenburgo. Aurelia Rivera, Buenos Aires. 
Coma, Javier; Latorre, José María (1990). Luces y sombras del cine negro, Dirigido por, 
Barcelona. 
Cozarinsky, Edgardo (2006). Palacios plebeyos. Sudamericana, Buenos Aires. 
De Santis, Pablo (1998). La historieta en la edad de la razón. Paidós, Buenos Aires. 
Esquenazi, Jean-Pierre (2018). El film noir: Historia y significaciones de un género popular 
subversivo. El cuenco de plata, Buenos Aires. 
García Canclini, Néstor (1985). “Cultura y sociedad. Una introducción” en Secretaría de 
Educación Pública, México DF. 
García Márquez, Gabriel (2007). “El mejor oficio del mundo” en Revista Latinoamericana de 
Comunicación CHASQUI, junio, número 098, Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina, Quito, Ecuador, pp. 26-31. 
Garretón, Manuel Antonio (2008). “El espacio cultural latinoamericano revisitado”. En 
Transversalidades da cultura, Linda Rubim & Nadja Miranda (orgs.), EDUFBA, Salvador. 
Giardinelli, Mempo (2013). El género negro: Orígenes y evolución de la literatura policial y su 
influencia en Latinoamérica. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
González Pasos, Jesús (2020). Medios de comunicación: ¿Al servicio de quién?. CLACSO, Buenos 
Aires. 
González Reyna, Susana (1999). Géneros periodísticos 1: Periodismo de opinión y discurso. 
Trillas, México DF. 
Guerriero, Leila (2018). Plano americano. Anagrama, Buenos Aires. 
 
 
Malosetti Costa, Laura; Gené, Marcela (comp.) (2009). Impresiones porteñas: Imagen y palabra 
en la historia cultural de Buenos Aires. Edhasa, Buenos Aires. 
Manguel, Alberto (2001). En el bosque del espejo: Ensayos sobre las palabras y el mundo. 
Norma, Bogotá. 
Marín, Carlos; Leñero, Vicente (1986). Manual de periodismo. Grijalbo, México DF. 
Mascardi, Juan (2015). Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios (crónicas 2010-2015). 
Casagrande, Rosario. 
McLuhan, Marshall (1996). Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser 
humano, Paidós, Barcelona. 

https://journals.openedition.org/communiquer/2243


 

8 

 

Moreno, María (ed.) (2003). Cómo se hace una entrevista (en el periodismo cultural), Libros del 
Rojas, Buenos Aires. 
Moreno, María (2016). Black Out. Random House Mondadori, Buenos Aires. 
Palacios, Jesús (2011). Neo noir. Cine negro americano moderno. T&B, Madrid. 
Piglia, Ricardo (2000). Crítica y ficción. Anagrama, Buenos Aires. 
Portugal, Rolando Rodrich (2012). “Fundamentos de la Comunicación Institucional: una 
aproximación histórica y conceptual de la profesión”. En Revista de Comunicación #11, 
Universidad de Piura, Perú, pp. 212-234. 
Rivera, Jorge B. (1995). El periodismo cultural. Paidós, Buenos Aires. 
Salaverría, Salvador (coord.) (2016). Ciberperiodismo en Iberoamérica. Ariel, Barcelona. 
Sampayo, Carlos (2021). Discografía personal del jazz (1920-2011). Gourmet Musical, Buenos 
Aires. 
Sarlo, Beatriz (2009). La ciudad vista: Mercancías y cultura urbana. Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires. 
Sotelo Enríquez, Carlos (2001). Introducción a la comunicación institucional. Ariel, Barcelona. 
Talese, Gay (2010). Retratos y encuentros, Alfaguara, Buenos Aires. 
Tassara, Mabel (1992). "El Policial. La Escritura y los Estilos", en Cine Argentino. La otra 
historia, Sergio Wolf (comp.), Letra Buena, Buenos Aires. 
Ulanovsky, Carlos; Panno, Juan José; Tijman, Gabriela; Merkin, Marta (1995). Días de radio. 
Historia de la radio argentina 1920-1995. Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Ulanovsky, Carlos (1997). Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y 
periodistas argentinos. Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Ulanovsky, Carlos; Sirvén, Pablo; Itkin, Silvia (1999). Estamos en el aire. Una historia de la 
televisión en argentina (1951-1999). Planeta-Emecé, Buenos Aires. 
Ure, Alberto (2003). Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura. Norma, Buenos 
Aires. 
Vázquez, Laura (2010). El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina. Paidós, 
Buenos Aires. 
Wolf, Sergio (2001). Cine/Literatura: Ritos de Pasaje. Paidós, Buenos Aires. 
 

 

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 

Para cursar el taller, las y los estudiantes deben tener aprobada Pensamiento y Cultura 
Contemporánea y regularizada Historia de la Cultura II. 
Para rendir el taller, las y los estudiantes deben tener aprobadas Pensamiento y Cultura 
Contemporánea e Historia de la Cultura II. 
 
Para acceder a la condición de regular, se deberá cumplir con un porcentaje de asistencia igual 
o mayor al 75%; y aprobar la realización de dos trabajos parciales, con posibilidad de 
recuperatorios. 
 
Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar: 2 Hs. 
 
 

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN   

Para acceder a la promoción, las y los estudiantes deben tener aprobadas Pensamiento y 
Cultura Contemporánea e Historia de la Cultura II. 
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En segundo término, deberán aprobar los dos trabajos parciales en primera instancia, con nota 
igual o superior a 7 (siete). La evaluación final del taller dependerá en gran medida de la 
exposición del trabajo integrador, cuyos resultados serán evaluados conforme a los objetivos 
propuestos durante su implementación. 

 
Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover: 2 Hs. 
 
 
4.3 EXAMEN FINAL. 

ALUMNOS REGULARES   
Escrito y oral. Las y los estudiantes deberán presentar un trabajo escrito integrador, y 
defenderlo de manera oral en la mesa examinadora.  
 

ALUMNOS LIBRES   
El taller no contempla la condición de alumnos libres para la aprobación de la materia. 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA 

 

 

Lic. Leandro Arteaga 


