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Objetivo general 

Reflexionar en torno a las características de las sociedades contemporáneas, tomando como base de la reflexión las expresiones y 

producciones culturales; entender, además, dichas expresiones a través de diversos enfoques metodológicos (sociológicos, 

antropológicos, formales, contextuales, relacionales, etc.) 

Objetivos específicos 

1. Apreciar manifestaciones culturales contemporáneas, incluso algunas tradicionalmente ignoradas por las disciplinas académicas 

(textualidades y plásticas posmodernas, nuevos soportes tecnológicos, entre otras). 
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2. Reconocer cómo a través de nuevas expresiones artísticas y culturales se matizan los problemas de la cultura contemporánea y se 

producen nuevos sentidos y valores. 

3. Estudiar y valorar algunas propuestas teórico-metodológicas interesadas en el consumo cultural. 

4. Aplicar herramientas académicas (provenientes de la historia del arte, la teoría de la cultura, la estética, la semiótica, la historia de 

la cultura material, los estudios de género, entre otras) y sensoriales, para entender la relación entre producciones culturales y 

contextos plurales. 

 

CONTENIDO 

1. ¿Qué es lo contemporáneo?  

• Desarrollo del concepto de cultura. Principales paradigmas de pensamiento 

• La cultura en la modernidad  

2. Ideas precursoras y manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX 

• Modernidad 

• Vanguardia 

3. Posmodernidad  

4. Arte y cultura hoy 

El capitalismo artístico 

Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

 

Acuerdos  

Incentivar la cultura del debate crítico 



Limitar el uso de dispositivos en el horario de clases 

Inasistencias permitidas: máximo 4  

Podrán entrar a la clase hasta 20 minutos pasado el inicio de la sesión.  

Para la calificación final  

 

NA -6 ptos. (o 4 inasistencias)   

S- 6.01 – 7.8 

B -7.9 – 8.9 

MB 9-10 

 

INTEGRIDAD Y ÉTICA ACADÉMICA 

La integridad académica es el principio rector de todo lo que haces, desde los exámenes, las presentaciones orales y la redacción de 

trabajos.  Requiere que reconozcas la información obtenida de otros, y que sólo te atribuyas el mérito de las ideas y el trabajo que son 

tuyos.   

El principio de integridad académica se viola cuando se hace trampa en un examen o se hace plagio. 

Al tomar esta clase, usted firma un contrato que establece que todo el trabajo que está entregando es tuyo y de nadie más y que ha 

citado correctamente el trabajo y las ideas de otras personas.   

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una calificación de N/A o suspenso en el curso.    



 

 

Sistema de evaluaciones   

Preguntas críticas a los textos: 10% (Realizarlas todas y a tiempo 10ptos) 

Debates de los materiales en el salón 20%. Por cantidad de participaciones se empleará un sistema de incentivos.  

1 participación = 1pto 

2 participaciones = 2ptos… 

6 participaciones = 6 ptos.  

De 6 en adelante la pauta la marcará el estudiante que mayor participación tenga = 10ptos. Si el estudiante tiene al finalizar el 

trimestre 30 participaciones = 10 puntos.  

Tendrán 9 puntos quienes tengan entre 20 y 29 participaciones 

8 puntos entre 19 y 12 participaciones y  

7 puntos entre 11 y 7 participaciones 

Reportes de lectura, exposición de película o material audiovisual y otras actividades extraclase 20% 

A partir del material audiovisual orientado el equipo trabajará en un análisis de la película. No se trata de contarnos la trama de la 

película sino de analizar elementos puntuales, categorías, momentos paradigmáticos de la narración donde se manifiesten 

problemáticas, posiciones, ideologías, etc. de la cultura moderna y contemporánea.  

Seminarios por equipos 20% 

Se conforman X equipos (a cada equipo le corresponde un capítulo del libro seleccionado). Cuentan con 1 HORA para la exposición. 

Deberán presentar de forma detallada los aspectos del texto atendiendo a la siguiente estructura: "Codificar" la información 

(asociarla a una o varias palabras claves, conceptos dentro o fuera del texto); "Numerar" los argumentos del texto, aunándolos 



según temas y subtemas y estableciendo relaciones entre ellos; "Comentar" lo que te parezca discutible o cuestionable; 

"Asociar" lo que encuentres con algo fuera del texto (obras artísticas, material audiovisual, literario, memes, etc). Los equipos tienen 

que desarrollar una pieza creativa: una infografía* que resuma el contenido del texto y las interrelaciones trazadas en su presentación.   

* Existen algunas plataformas recomendadas para la creación de infografías y otros materiales visuales. En este caso les propongo 

emplear Genially https://app.genial.ly/ o cualquier otra que conozcan a su consideración. 

El resto de los equipos también leerá el capítulo de forma tal que al acabar la exposición por cada equipo se elabore una pregunta 

crítica sobre lo presentado que el equipo expositor deberá responder.  

 

Trabajo Final 30% 

Ensayo Final:  

El ensayo final será por parejas consistirá en la selección de un material audiovisual que deseen (película, largometraje, cortometraje, 

documental, video clip, capítulo de serie, animado, etc.). A partir de este establecerán un análisis donde pondrán en relación cómo se 

manifiestan conceptos o problemáticas culturales actuales abordadas o no a lo largo de las lecturas vistas en clase. Extensión 5 a 10 

cuartillas máx.  

La presentación debe incluir un TEMA definido, una PROBLEMÁTICA, un ESTADO DE LA CUESTIÓN y BIBLIOGRAFÍA. 

Cada evaluación puntea para la calificación final. 
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