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g) Programa de Estudios 

La materia se propone como un espacio de articulación entre reflexión teórica y práctica 

analítica que permita abordar, desde un pensamiento crítico y creativo, las tramas y 

recorridos migratorios, en sus dimensiones macro y micro, simbólicas y físicas, 

individuales y colectivas, en la relación con las sociedades en las que interactúan los 

migrantes. 

Esta postura desde la sociología se complementa con otros enfoques, hoy indispensables 

para análisis de fenómenos complejos como la teoría política, la antropología, la 

historia, la etnología, los estudios culturales, la filosofía del lenguaje, entre otros. Se 

intenta así aportar al trabajo interpretativo, analítico y crítico de los estudiantes, 

desarrollando una nueva mirada en relación al propio objeto de estudio, los fenómenos 

migratorios, que amplíe el horizonte de la reflexión. 

Siguiendo estos lineamientos los ejes de reflexión estarán enmarcados en tres líneas de 

debate: 

1) El ejercicio de una mirada crítica/ autorreflexiva. Se presenta como el potencial 

fundamental para desnaturalizar las representaciones sobre los grupos migrantes, e 

indagar acerca de los atributos y propiedades culturales que se les atribuyen, los 

cosifican, exotizan, excluyen. Se pretende aportar al análisis de los procesos que 

construyen esas categorías, donde la reflexión epistemológica aparece indisociable de 

todo proceso de conocimiento. 

2) La revisión crítica permanente de los enfoques teóricos, conceptos y lenguajes con 

que se abordan los fenómenos migratorios. Desde un abordaje sociológico, enriquecido 

por aportes interdisciplinario- proponemos aportar al debate sobre los modelos de 

análisis que se utilizan en el campo de los estudios migratorios. 

3) La vinculación de las dos dimensiones anteriores en el análisis de casos concretos, 

seleccionados especialmente entre las migraciones latinoamericanas, las migraciones 

asiáticas y las migraciones africanas. 

Abordaremos como principales ejes de reflexión y análisis: 

• El juego de las relaciones de poder entre actores sociales nacionales y 

transnacionales. Tensiones, conflictos y nuevas estrategias en el mundo actual: 



Estado, políticas de gobierno, sistemas políticos y de representación, modelos de 

inserción social, representaciones sobre la diversidad. 

• Globalización y transformación social: nuevas subjetividades y estilos de vida. 

Procesos de conformación de identidades regionales, nacionales, urbanas, étnicas, 

religiosas, de género…. 

• Formas de asentamiento y movilidad. Poder y distribución del espacio físico en 

sus dimensiones global y local. “Ciudades globales”, “Ciudades de frontera”. 

Circulaciones migratorias. 

• El poder simbólico de las representaciones visuales y discursivas en el mundo 

global. La relación entre imagen y sujetos políticos a partir de ciertas comunidades 

migrantes. 

• La producción de discursos sociales en función de la construcción de identidades 

en el mundo globalizado y en los escenarios locales y sus implicancias en el mundo 

de los migrantes. 
 

Objetivos generales.  

1. Complejizar la idea de “migración” señalando los múltiples registros en que 

juega, y articulándola tanto a los paradigmas teóricos en vigencia como al horizonte de 

la sociología y las ciencias sociales en general. 

2. Formar hábitos de lectura, de conceptualización y de análisis. Acentuar el 

carácter reflexivo y crítico de la enseñanza, que permita un distanciamiento respecto de 

la reflexión del tema, promoviendo cuestionamientos a las verdades del sentido común. 

3. Desarrollar una visión analítico-crítica del fenómeno migratorio desde el rol del 

Estado, la economía, la coyuntura internacional, las poblaciones migrantes, sus formas 

de sociabilidad y las tramas culturales. 

 

Objetivos particulares 

1. Pensar la migración como un fenómeno social significante y como objeto de 

lectura, crítica e interpretación. 

2. Reflexionar sobre la relación compleja entre migración, tecnologías de la 

comunicación y el transporte, naturaleza y rol del Estado, coyunturas económicas 

regionales, sistema internacional y las tramas culturales. 

3. Estimular la reflexión sobre los procesos de inserción social y diálogo cultural, 

en sus dimensiones políticas (salud, educación, viviendo) e identitarias (adhesiones a 

grupos e instituciones), dando cuenta de los procesos de creación de categorías sociales 

y discursos más o menos inclusivos. 

4. Postular una articulación entre las problemáticas migratorias estudiadas y el 

contexto peculiar de la Argentina en la coyuntura. 

5. Brindar una reflexión crítica sobre casos de comunidades migrantes tradicionales 

y de las que aún han sido poco estudiadas. 

 

 

 



CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 

 

Unidad I: Perspectiva global de los procesos migratorios. Breve historia de la 

migración en Argentina. 

Formas de movilidad, circulación e instalación de poblaciones en el marco de la 

globalización. Las características del mundo actual, las nuevas formas de interconexión 

e intercambio en las relaciones político-institucionales y económicas, y en la forma 

transnacional de desplazamiento e instalación de las comunidades nacionales en 

diferentes ciudades del mundo. 

Nuevas dimensiones del poder según las jerarquías establecidas por las posibilidades de 

movilidades o no. Lo social como conflictividad y la migración como expresión del 

desarrollo capitalista. 

 

Bibliografía 

APPADURAI, Arjun, 2007, El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de 

la furia, Tusquet Editores, Buenos Aires. Cap. 3 Globalización y violencia. 

BAUMANN, Zygmunt, 1999, Turistas y vagabundos, en La globalización: 

consecuencias humanas, FCE, pp. 103-133. www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca 

virtual de Ciencias Sociales. 

BJERG, María, "Una mirada panorámica de la inmigración en la Argentina" (cap. 1), 

en Historias de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 19-33. 

DEVOTO, Fernando, "Introducción. Enfocar, delimitar, periodizar", en Historia de la 

Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, pp. 11-42. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor, 2004, Diferentes, Desiguales y desconectados. Mapas de 

la interculturalidad. Gedisa, Buenos Aires. Cap. 6 Modelos latinoamericanos de 

integración y desintegración. 

SASSEN, Saskia. 2003: Los espectros de la globalización. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica de Argentina. Cap. 1 La transnacionalización de facto de la 

política migratoria.  

WALLERSTEIN, I. 2001: Conocer el mundo. Saber el mundo. El fin de lo aprendido. 

Una ciencia social para el siglo XXI. México D. F: Siglo XXI Editores. Cap. 1 y 2. 

 

Bibliografía optativa 

APPADURAI, Arjun, La aldea global, disponible en 

http://www.globalizacion.org/biblioteca/AppaduraiAldeaGlobal.htm 

ARFUCH, Leonor, 2005 Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias. Paidós, 

Buenos Aires. 

ARONSON, Perla, 2007, Notas para el estudio de la globalización, Ed. Biblos 

FRIEDMAN, Jonathan, 2001, Identidad cultural y proceso global, Amorrortu, Buenos 

Aires 

GEERTZ, Clifford. 1994, Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las 

culturas. Paidós, Barcelona.  

- 

http://www.cholonautas.edu.pe/
http://www.globalizacion.org/biblioteca/AppaduraiAldeaGlobal.htm


Unidad II: La construcción del campo de los Estudios Migratorios. Debates 

teóricos y metodológicos. Sociología de las Migraciones y teorías explicativas. 

Problematización del concepto de “migrante”: pertinencia de los términos de 

inmigración, emigración, país expulsor, país receptor, cadenas migratorias, entre otros. 

Modelos teóricos de abordaje: el de la expulsión-atracción, teoría de los mercados 

duales de trabajo, teoría del sistema mundo, teoría de las redes sociales, teorías del 

transnacionalismo, Teorías sobre las causas de las migraciones a nivel global y a niveles 

macro y micro sociales y económicos. Migración y género, la feminización de la 

migración  

Debate sobre modelos de análisis migratorio, una mirada crítica acerca del pasaje de las 

propuestas asimilacionistas hacia modelos multiculturales e interculturales. 

Aproximaciones para pensar nuevas formas de abordar las movilidades. 

Abordajes cualitativos. Reflexiones sobre los dispositivos epistemológicos de la 

investigación en migraciones. La construcción de corpus de investigación a partir de 

entrevistas, trabajo de campo, trabajo con medios de comunicación, literatura, cine, 

entre otras. Potencialidades y limitaciones. 

Los desafíos de la cuantificación de los movimientos migratorios. La construcción de 

categorías migratorias en el marco del sistema estadístico nacional. La migración desde 

la perspectiva sociodemográfica. Fuentes de datos para el estudio de la migración 

internacional: potencialidades y limitaciones de censos, encuestas y registros. Nuevos 

debates en torno a las posibilidades de medir la migración y la movilidad espacial. 

  

Bibliografía 

ARIZA, Marina y VELASCO, Laura (2012). Métodos cualitativos y su aplicación 

empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional. Instituto de 

Investigaciones sociales UNAM- El Colegio de la Frontera. Cap. Introducción. 

BALBUENA, P. Feminización de las migraciones. In PADH (Ed). 

Globalización, migración y derechos humanos. Universidad Andina Simón 

Bolívar y Ed. Abya Yala, 2004, p. 15-24. 

BOURDIEU, Pierre, 1999. "Comprender", en La Miseria Del Mundo, FCE, Buenos 

Aires.  

COLECTIVO IOÉ. (2010). “¿Para qué sirve el grupo de discusión? Una revisión crítica 

del uso de técnicas grupales en los estudios sobre migraciones”. EMPIRIA. Revista de 

Metodología de Ciencias Sociales. N° 19, enero-junio, 2010, pp. 73-99. ISSN: 1139-

5737 

CHACKIEL, J. (2009) Censo, residencia habitual y movilidad territorial. Notas de 

Población, N°88. CELADE, Santiago de Chile. Pp.21-61. 

GARCÍA ABAD, Rocío, 2003, Un estado de la cuestión de las teorías de las 

migraciones, en Historia Contemporánea 26. 329-351. 

GUBER, Rosana. (2009). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento 

social en el trabajo de campo. Paidós. Buenos Aires. Capítulo “La entrevista 

antropológica”. Pág. 219-250. 



MASSEY, D. et al. 2000: “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una 

evaluación”, en: Revista Trabajo, año 2, N° 3, enero. 

MASSEY, D., y CAPOFERRO, C. (2006). La medición de la migración 

indocumentada. En: Portes, Alejandro y Josh Dewind. Repensando las 

migraciones. México: Editorial Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, Secretaría de Gobernación. 

OTERO, H. (1998). Estadística censal y construcción de la nación. El caso argentino, 

1869-1914. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 

Ravignani. 

VASILACHIS de Gialdino, Irene, 1992, Métodos Cualitativos. I. Los problemas 

teórico-epistemológicos. Centro de Editor de América Latina. 

  

Bibliografía optativa 

WELTI, C. (ed.) (1997). Demografía I. Programa Latinoamericano de Actividades de 

Población (PROLAP), Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México. 

Capítulo VI (Migraciones). Pp. 123-148. 

ALBA, Richard y NEE Victor. 1997: “Rethinking assimilation theory for a new era of 

immigration”. International Migration Review, vol. 31, no. 4. (1997): 826-74. 

(traducción disponible) 

BAUMAN, Zygmunt 1999: La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica. 

BERGER Peter y LUCKMAN Thomas, 1997, Modernidad, pluralismo y crisis de 

sentido, Paidós/Studio, Barcelona. 

GERMANI, Gino. (1962) La inmigración masiva y su papel en la modernización del 

país. En Germani, G. Política y sociedad en una época de transición (pp. 239-299), 

Buenos Aires: Paidós. En Rebón, Mera (compiladores)  

GORDON, Milton. 1964: Assimilation in american life: the role of race, religion, and 

national origin. New York: Oxford University Press. (traducción disponible) 

GRIMSON, A. Y JELIN, E. 2006: Migraciones regionales hacia la Argentina. 

Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires, Prometeo. 

PELLEGRINO, Adela, 2000: “Las tendencias de la migración internacional en América 

Latina y el Caribe”. En Las migraciones internacionales 2000. Revista internacional de 

ciencias sociales Nº 165 septiembre. 

TARRIUS, Alain, 2000, Leer, describir, interpretar. Las circulaciones migratorias: 

conveniencia de la noción de territorio circulatorio. Los nuevos hábitos de la identidad. 

 

Unidad III: Migración, Políticas públicas y derechos. Los debates vinculados al 

Desarrollo 

Revisión crítica sobre la percepción de las migraciones en términos de costo-beneficio. 

Visión instrumental de las migraciones. Reflexiones sobre el impacto de las 

migraciones en las formas políticas de sociabilidad de las comunidades involucradas, en 

el país de origen y en el nuevo anclaje local. Las consecuencias e impactos de los 

procesos migratorios en el sistema económico y en la estructura social (familiar y 

comunitaria) y cultural de las poblaciones. 

El derecho a migrar y a no migrar. Las problemáticas de la salud, la educación, la 

vivienda, la identidad cultural de los migrantes. La construcción de la categoría de 



ciudadanía en relación con la idea de nacionalidad. Ciudadanía, reconocimiento y 

accesibilidad a derechos de los migrantes. 

Políticas y Programas migratorios. Las políticas migratorias en Argentina. La ley 

25871. El proyecto MERCOSUR ampliado, y el Programa Patria Grande. Migración y 

Derechos humanos. Modificaciones a la Ley 25871. El Decreto de Necesidad y 

Urgencia 70/2017.  

Europa y la directiva de retorno. Los campos de retención y las políticas europeas de 

control de la migración en los países africanos. 

 

Bibliografía 

AZCARRAGA MONZONÍS, C. (2014). Centros de internamiento de extranjeros. 

Principales denuncias y novedades legislativas. Barataria. Revista castellana-manchega 

de Ciencias Sociales, 143-163. 

CERIANI CERNADAS, P. (noviembre de 2012). Apuntes críticos sobre los derechos 
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Humanos. Reflexiones desde el sur, 1°. 

DOMENECH, Eduardo (2005). Políticas migratorias y estrategias de integración en 

Argentina: nuevas respuestas a viejos interrogantes. Ponencia presentada en la XXV 

Conferencia Internacional de Población de la IUSSP realizada en Tours, Francia, en el 

mes de julio de 2005. 

DNU 70/2017. Disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158336/20170130 

GIL ARAUJO, S. (2010). Capítulo I: La caja de herramientas. Una propuesta para el 

análisis de las políticas migratorias. En Las argucias de la integración. Políticas 

migratorias, construcción nacional y cuestión social. Madrid: IEPALA. 

JARRIN MORAN, A., RODRÍGUEZ GARCÍA, D., & DE LUCAS, J. (octubre de 

2012). Los Centros de Internamiento para Extranjeros en España: Origen, 

funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales. Documentos CIBOD, Migraciones, 

s/p. 

Ley de Migraciones número 25871. Disponible en: 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf 

NOVICK, Susana. 2007: “Evolución reciente de la política migratoria argentina”, 

Documento de Trabajo – IIGG-FCS-UBA. 

NOVICK, S. (2012). Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país 

extenso. Revista Voces en el Fenix (21), 1-35. 

ZAMORA, J. (mayo-junio de 2005). Políticas de inmigración, ciudadanía y estado de 

excepción. ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura (CLXXXI), 53-66. 

ZAPATA BARRERO, R. (2000). Justicia para inmigrantes: mercado y política de 

extranjería. REIS (90), 159-181. 

 

Bibliografía optativa 
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MAGUID, Alicia. 1997: “Migrantes limítrofes en el marcado de trabajo del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, 1980 – 1996”. En Estudios Migratorios 

Latinoamericanos, Año 12, Nº 35. 

MÁRMORA, Lelio. 1997. Las políticas de Migraciones Internacionales OIM/ 

ALIANZA Editorial. Buenos Aires, 1997 

MARSHALL, A. Y ORLANSKY, D. 1981: “Las condiciones de expulsión en la 

determinación del proceso emigratorio desde países limítrofes hacia la Argentina”. En 

Desarrollo Económico, v. 20, Nº 80 (enero – marzo 1981). 

NOVICK, Susana. 2007: “Evolución reciente de la política migratoria argentina”, 

Documento de Trabajo – IIGG-FCS-UBA. 

OTEIZA Enrique y NOVICK Susana (comp), Inmigración y Derechos Humanos: 

política y discurso en el tramo final del menemismo, documento de trabajo Nº 14, 

Buenos Aires: IIGG-UBA, 2000. 

SASSEN, S. (2010) Capítulo 6: Sujetos fundacionales de pertenencia política…” En 

Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes 

globales. Buenos Aires: Ed. Katz. 

 

Unidad IV: El Estado y los procesos migratorios. Diáspora y transnacionalismo 

Redes transnacionales e impacto en los procesos de desarrollo. El rol de los Estados 

nacionales en el contexto de globalización. Los conceptos de diáspora y 

transnacionalismo. Reflexión analítica/crítico respecto de nuevas formas de sociabilidad 

en el mundo global. La complejidad política de nuevos contextos, tendencias y actores. 

Redes y comunidades transnacionales. Las características de las comunidades 

diaspóricas y transnacionales. Identidades migrantes, transnacionales y diaspóricas, 

comunidades en el mundo global, enriquece la propuesta de la cátedra, permitiendo 

agudizar la mirada sociológica ejercitando múltiples registros de la trama socio- 

política. Análisis de casos concretos. Diáspora judía, armenia, africana y migraciones 

transnacionales en el siglo XXI.  
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Unidad V: Migración y espacio urbano.  

Instalación- circulación- uso del espacio urbano – Barrios de migrantes, barrios étnicos- 

redes de sociabilidad - Ciudades frontera. 

Tramas culturales: procesos urbanos de asimilación-integración- negociación de 

identidades. Políticas que priorizan la diversidad cultural frente a la folklorización del 

“otro” migrante/extranjero. 

Los espacios interculturales como escenarios privilegiados en las ciudades. Reflexión 

crítica sobre los conceptos de espacio des y re - territorializados, localizados, re y 

significados. Escenarios donde surgen nuevos estilos de vida y de consumo, nuevas 

formas de diferenciación social y de marginación/exclusión. Donde los migrantes 

construyen nuevas lógicas de inteligibilidad. 
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Aires", en Empresariado migrante, instituciones y desarrollo. Lugar: Andalucía; Año: 
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Unidad VI: Discriminación y construcción de la “otredad” 

Construcción de imágenes, representaciones y discursos - políticos, académicos y 

mediáticos- sobre las migraciones y las comunidades migrantes. 

Discriminación, racismo y xenofobia. La retórica de la “tolerancia”. El rol de lo visual y 

de la construcción de imaginarios en la cultura urbana contemporánea. Los mecanismos 

de producción y circulación discursiva de las identidades individuales y colectivas. Se 

trabajará sobre las relaciones de poder que condicionan estos procesos urbanos 

contemporáneos. 

 

Bibliografía 

BAUMAN, Z. (2011). ¿Son peligrosos los extraños? En Z. Bauman, Daños colaterales. 

Desigualdades sociales en la era global (págs. 75-100). Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. 

BOURDIEU, P. (s/f). Capítulo 3: La fuerza de la representación. En P. Bourdieu ¿Qué 

significa hablar? (Págs. 87-95). Madrid: Ediciones Akal.  

BRIONES, Claudia. 2006: “Teorías performativas de la identidad y performatividad de 

las teorías”, en Tabula Rasa, junio de 2006. 



CHAMBRES, I. (1995). Migración, Cultura, Identidad. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires. Argentina.  

DELGADO, M. (2006). Nuevas retóricas para la exclusión social. En R. Bergalli, 

Flujos migratorios y su (des)control. Puntos de vista pluridisciplinarios (págs. 1-23). 

Barcelona: Anthropos. 

DOMENECH, E., & MAGLIANO, M. J. (2008). Migración e inmigrantes en la 

Argentina reciente: políticas y discursos de inclusión/exclusión. En E. Domenech, & M. 

J. Magliano, Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América 

Latina y el Caribe (págs. 423-448). Bogotá: Siglo del hombre. CLACSO. 

HALL, S. (1996). “¿Quién necesita identidad?”. Cuestiones de identidad cultural. Stuart 

Hall y Paul du Gay (Comp.) (1996), pp. 1-39, Amorrortu, Buenos Aires. Capítulo 1.  

JODELET, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. 

Moscovici, Psicología social (págs. 469-494). Barcelona: Paidos. 

MERA, Carolina, 2008, “Hegemonías culturales y discriminación. El caso coreano en 

Buenos Aires”, en Severine Durin (coord) Entre la diferencia y el estigma. Etnicidad y 

procesos diferenciados de inserción urbana. Coedición CIESAS-EGAP, México. 

QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of World-

System Research, 342-386. 

SANTAMARÍA, E. (2002). Inmigración y barbarie. La construcción social y política 

del inmigrante como amenaza. Papers: revista de sociología, 66, 59-75. 

VAN DIJK, T. (2001). Discurso y racismo. Persona y sociedad, 191-205. 

 

Bibliografía Optativa 

ARFUCH, Leonor, 2002 Identidades, sujetos y subjetividades. Narrativas de la 

diferencia. Prometeo, Buenos Aires. Introducción.  

BAUMAN, Zygmunt 1996: Las consecuencias perversas de la modernidad. 

Modernidad, contingencia y riesgo. Antrophos. España. Capítulo 2: Modernidad y 

Ambivalencia.   

COHEN N. Y C. MERA (comp.) 2005: Relaciones interculturales: experiencias y 

representación social de los migrantes”, Antropofagia: Buenos Aires, Argentina. 

COHEN, Néstor. 2004: “El migrante externo y el ámbito laboral” en Cohen N. (Comp.) 

Puertas adentro: la inmigración discriminada, ayer y hoy. Documento de trabajo nº 36. 

Buenos Aires: Ed. Instituto Gino Germani. 

FOUCAULT, Michael. 1992: Genealogía del Racismo. De la guerra de razas al 

racismo de estado. Madrid, Ediciones La Piqueta. 

GEERTZ, Cliford. 1994: “El sentido común como sistema cultural” en Conocimiento 

local, Barcelona, Paidós. 

OTEIZA, E. y otros 1997: Inmigración y discriminación. Buenos Aires: Universitaria. 

WIEVIORKA, M. 1992: El espacio del racismo, Buenos Aires: Paidós. 

 

Unidad VII. Medios y migraciones. De la prensa gráfica a Internet. Uso y 

apropiación de TIC 



Los medios masivos de comunicación resultan nodales en la articulación del tejido 

social contemporáneo, particularmente, para las denominadas sociedades de masas al 

conformarse como los espacios donde se construye y se reconfigura el horizonte cultural 

común de una nación y se proyectan imaginarios y discursos de forma heterogénea. En 

este sentido, implican una relación dialéctica respecto de la distribución del poder 

material y simbólico en una sociedad determinada a partir de su capacidad para 

visibilizar e invisibilizar puntos de vista presentados como naturales.  

Por otra parte, la masificación del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) como Internet y, en especial de las redes sociales, ha diversificado 

las posibilidades comunicacionales de los sujetos. Al integrar las modalidades escrita, 

oral y audiovisual de la comunicación humana, Internet se convirtió en la gran figura 

que parece cumplir tanto con los designios optimistas de democratización como con 

aquellos que anuncian una fatídica vigilancia.  

En el caso de los migrantes, el uso de este tipo de tecnologías posibilita mayor 

interactividad y comunicación dando lugar al paradigma del “migrante conectado”. En 

consecuencia, en esta unidad se propone reflexionar sobre las dinámicas y 

potencialidades presentes en diversos espacios mediáticos a la luz de los procesos 

migratorios contemporáneos: representaciones sobre la identidad/alteridad a partir de la 

figura del inmigrante/extranjero/a; apropiación y uso de las TIC en contextos 

transnacionales; nuevos aportes metodológicos, etcétera. 
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h) Metodología de enseñanza: clases teórico-prácticas, exposición de temas y de 

debate, discusión, reflexión y trabajos prácticos con los alumnos.  

  

i) Régimen de evaluación y promoción: se exige la asistencia obligatoria a un 75 % de 

las clases. Los alumnos serán evaluados mediante una monografía final y trabajos de 

revisión bibliográfica durante el cuatrimestre. 
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