
Guía Docente 
33416 Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual

33416 Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual 1

FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código 33416

Nombre Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual

Ciclo Grado

Créditos ECTS 6.0

Curso académico 2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación Centro Curso Periodo

1301 - Grado Comunicación Audiovisual Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación 

2 Segundo 
cuatrimestre

Materias

Titulación Materia Caracter

1301 - Grado Comunicación Audiovisual 10 - Análisis de los discursos 
audiovisuales y de sus efectos 
sociales 

Obligatoria

Coordinación

Nombre Departamento

MESTRE PEREZ, ROSANNA 340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la 
Comunicación 

RESUMEN

Esta asignatura se centra en las teorías narratológicas y de la imagen en el ámbito específico de la 
creación y la producción audiovisual, y ofrece pautas para la práctica del análisis de diferentes tipos de 
textos y discursos audiovisuales. Se estudian los conceptos básicos de narratología y los elementos 
constitutivos de la imagen. El punto de partida es lo que constituye un texto narrativo: todo discurso que 
cuenta una historia. Se estudian sus componentes esenciales: acción, personajes, estructura temporal, 
marco espacial y cuestiones referentes al punto de vista y la modalización narrativa, especialmente en 
relatos fílmicos y televisivos. Acabaremos con la aplicación de las principales cuestiones narratológicas a 
la narrativa transmedia (universo, extensiones oficiales y no oficiales de la historia, etc.).
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual 

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y 
comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de 
representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas 
teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.

- Competencia para el análisis comparado de los distintos medios y soportes mediáticos 
contemporáneos.

- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos 
medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, 
internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y 
cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y 
obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones 
sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

- Conocimiento y capacidad para aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los 
procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, 
incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las 
políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la 
imagen fija como en la imagen en movimiento, así como los elementos constitutivos de la dirección 
artística. Capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto 
de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. Capacidad para 
aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes 
audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y 
culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. También 
se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la 
comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El contenido propuesto por la asignatura tiene como objetivo hacer adquirir al alumnado:

1. Un conocimiento teórico y conceptual sobre  las teorías más destacadas  en el estudio de la imagen y 
los modelos de la comunicación visual;

2. Conocimiento sobre los mecanismos y el modo de funcionamiento del proceso perceptivo humano y el 
desarrollo de las representaciones de naturaleza icónica natural y desde el punto de vista estético y 
expresivo.

3. Conocimiento de los elementos básicos de la composición de la imagen en varios soportes

4. Comprensión y manejo de los conceptos básicos de la narratología, para ser capaz de analizar de forma 
teórico-práctica cualquier texto narrativo y, especialmente, los elementos narrativos del lenguaje 
audiovisual y su función en textos cinematográficos o televisivos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Íntroducción

Definición de los conceptos básicos relativos a la imagen desde una perspectiva multidisciplinaria que 
clarifican las diferentes acepciones adoptadas y la diversidad de las perspectivas que se plantean en el 
debate sobre la definición de la imagen. 
Introducción a los precedentes históricos de los conceptos utilizados actualmente en el análisis del 
lenguaje narrativo. Importancia de la narración como herramienta de comunicación humana.

2.  Contenido de la historia. Sucesos y existentes audiovisuales

Se definen las unidades mínimas en que se puede dividir la acción para su análisis en términos de 
funciones y su articulación en secuencias más o menos complejas hasta componer la totalidad de la 
historia como unidad. Estudio de los existentes: espacios y personajes. Identificación y análisis de las 
relaciones entre los espacios diegéticos, las funciones que pueden cumplir en el relato y la conexión de 
aquellos con el espacio referencial. Estudio del personaje como una unidad compleja formada por 
funciones o roles actanciales, así como por características nominales o descriptivas que lo 
individualizan.

3.  La estructura del relato audiovisual

A partir de la distinción estructuralista ente los conceptos de tiempos del relato y tiempo de la historia, 
se estudian las relaciones de orden, duración y frecuencia entre los dos parámetros de la estructura 
temporal.
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4.  La organización temporal del relato audiovisual

Análisis de los elementos que componen la imagen, cuya definición representa un requisito 
imprescindible para entender el lenguaje de las imágenes y sus dimensiones perceptivas y expresivas: 
el punto, la línea, el plano, la textura, la forma, el color, dinámicas y escalares. 
Se trata en cierto modo del abecedario básico que permite la lectura de la imagen y el manejo de sus 
técnicas estéticas y comunicativas.

5.  El modo o la focalización en el relato audiovisual

Aplicación audiovisual del modelo genettiano que da cuenta del canal por el cual llega la información 
narrativa al espectador: el punto de vista o la perspectiva narrativa. Se estudian las maneras complejas 
por las cuales se responde a la pregunta ¿quién percibe? en un relato audiovisual.

6.  La voz narrativa en el relato audiovisual

Aplicación audiovisual del modelo genettiano relativo a las diferentes voces o instancias narrativas que 
se pueden articular en la hora de narrar una historia: la voz del(los) narrador(es). Se estudian las 
maneras complejas por las cuales se reponde a la pregunta ¿quién habla o narra? en un relato 
audiovisual.

7.  Fundamentos de narrativa transmedia

Se tratan las peculiaridades de los elementos narratológicos ya estudiados aplicados a casos de 
narrativas transmedia usando un modelo de análisis adecuado que considere las principales cuestiones 
de interés: el universo o macrohistoria desarrollado en los diferentes medios (cómic, novela, películas, 
serías de televisión, videojuegos), las extensiones tanto oficiales como las no oficiales, etc. a través del 
estudio de casos

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD Horas % Presencial

Clases de teoría 60,00 100

Estudio y trabajo autónomo 30,00 0

Preparación de actividades de evaluación 30,00 0

Resolución de casos prácticos 30,00 0

TOTAL 150,00
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METODOLOGÍA DOCENTE

Sin docencia

EVALUACIÓN

Contactar con la profesora
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