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Abstract  

This article analyzes progressive trends of higher education into Iberian countries (Spain and 
Portugal) through a Journalism degree comparative case study. The main goal is to under‐
stand how curriculum has changed in the last decade and to analyze if there are a greater 
specialization and budget cuts processes into Social Sciences and Humanities subjects. The 
research uses content analysis methodology comparing all training programs of both coun‐
tries, before and after the implementation of the European Higher Education Area. Main re‐
sults confirm that there is a progressive change in tendency, more pronounced in Portugal 
than in Spain, following the predominant trend in the Mediterranean area, to reduce multi‐
disciplinary theoretical contents and increase practical expertise and new technology train‐
ing aimed at the adaptation of higher education to the professional market. 

Palabras clave/Key words 

Enseñanza Superior, Ciencias Sociales, Humanidades, Espacio Europeo de Educación Supe‐
rior (EEES), Periodismo. 

  

1. El cambio en la enseñanza universitaria y el paradigma de la 
comunicación 

La enseñanza universitaria pasa en Europa por un momento de redefinición que sigue abierto. La 
unificación de titulaciones ha generado en la última década un cambio de oferta formativa que ha 
obligado a las Universidades a adaptarse al nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación Su‐
perior  (EEES) encaminado a  la homologación de  titulaciones de diferentes países europeos para 
fomentar, entre otros factores, la movilidad de estudiantes y trabajadores. Este cambio de modelo 
aún no puede darse por concluido y se encuentra, además, con la coyuntura de la transformación 
tecnológica y digital que obliga a revisar casi todas las titulaciones, especialmente por las nuevas 
herramientas que cambian la manera de enseñar y los contenidos que ofrecer. 

La doble circunstancia descrita está generando un nuevo debate académico, sobre los equilibrios 
necesarios entre la formación técnica que demanda un mercado laboral cada vez más cambiante y 
la formación multidisciplinar propia de la enseñanza superior y que, hasta ahora, le diferenciaba 
de la formación meramente profesional. Asistimos a un cambio de tendencia progresivo en el seno 
de  las universidades, encaminado a ofrecer una mayor especialización profesional, y una  reduc‐
ción de la formación en materias propias de las Ciencias Sociales y  las Humanidades. La compe‐
tencia en la oferta con nuevos Máster y la búsqueda del universitario formado para ‘hacer’ más que 
para  ‘saber ser’ genera una modificación de los planes formativos que acaba de empezar y que se 
espera aún más profunda a medio y largo plazo.  
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Esta idea de partida se trata de comprobar en esta investigación a través del estudio de caso de la 
titulación de Periodismo en España y Portugal, con una metodología que, en determinados aspec‐
tos, puede considerarse extrapolable a otras titulaciones universitarias sobre las que se quiera ana‐
lizar el cambio de tendencia formativa. 

La  transformación de  la Comunicación digital, que  afecta  a numerosos  ámbitos de  la  sociedad, 
constituye  un  nuevo  paradigma  que  trastoca  la  relación  de  diferentes  sectores  profesionales, 
académicos e incluso investigadores. El sector de la Comunicación pasa por un cambio profundo 
que ha reavivado el debate internacional en torno a las nuevas exigencias formativas de los perio‐
distas y comunicadores con estudios comparativos entre diferentes modelos educativos. Así, mien‐
tras que el ámbito americano existe una mayor homogeneización en sus estudios de Periodismo 
con una oferta más práctica e instrumental (Gordón, 1991; Mellado,2009), en el ámbito europeo se 
han desarrollado modelos divergentes entre países  (Stephenson y Mory,  1990; Fröhlich y Holtz‐
Bacha, 2003; Terzis, 2009) que han alimentado ese debate histórico en torno a  la enseñanza pe‐
riodística.  Los  argumentos  han  evolucionado  hacia  tres  direcciones  principales:  el  espacio más 
adecuado para estas enseñanzas –la universidad o las escuelas técnicas‐, el equilibrio entre la for‐
mación teórico‐práctica y la adaptación a las necesidades profesionales (López, 2009; Pinto y Ma‐
rinho, 2009; Rodrigo‐Alsina y Lazcano, 2014; Humanes y Roses, 2014). Una argumentación que en 
la actualidad ha derivado en una cuestión principal: cómo integrar las nuevas tecnologías y la rea‐
lidad multimedia imperante en la formación transversal de los periodistas. Una cuestión que viene 
estudiándose desde hace más de  tres  lustros (Singer  1998; Deuze 2005; Salaverría y García,2008; 
Díaz‐Noci, 2007; Tejedor, 2007) centrando el asunto en la necesidad de formar a los periodistas de 
manera  integral y multidisciplinar, más allá de  la mera  instrucción técnica y sin perder  la visión 
ética de la formación (Bor,2014). 

Esta transformación profesional del sector de la Comunicación se ha plasmado en Europa durante 
el proceso de convergencia educativa del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conoci‐
do como Plan Bolonia1 y se ha reflejado en investigaciones sobre el cambio de asignaturas o el aná‐
lisis de universidades concretas (Marta, 2009; Sierra, 2010; Rosique, 2013; Rosique y Rosique, 2014; 
Humanes y Roses, 2014). Pero el estudio de su evolución requiere de una investigación a medio y 
largo plazo que permita concretar los resultados como ofrece esta investigación con el primer aná‐
lisis completo de la oferta formativa en España y Portugal. Se considera pertinente el análisis com‐
parativo en  la última década para ofrecer  resultados concretos que puedan contribuir al debate 
internacional sobre  las  tendencias en  la  formación de  los periodistas en el área mediterránea en 

                                                 
1 El acuerdo se firmó en la ciudad italiana de Bolonia el 19 de junio de 1999 bajo los principios educativos de calidad, 
movilidad, diversidad y competitividad que deben regir el plan educativo para lograr sus dos objetivos estratégicos: el 
incremento del empleo en la Unión Europea con la homologación de títulos que faciliten la movilidad de trabajadores 
y estudiantes, y, en segundo lugar, lograr que el sistema Europeo de Formación Superior pase a convertirse en un refe‐
rente internacional y, por ende, en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo (‘Do‐
cumento Marco’ elaborado por el Ministerio de Educación español en febrero de 2003). 
http://eees.universia.es/documentos/otros‐documentos/sistema‐universitario‐titulaciones/. En la actualidad implica a 
47 países europeos.Esta investigación utiliza indistintamente las referencias de Plan Bolonia (ciudad donde se firmó) y 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, en castellano y que en inglés se conoce como the European Higher 
Education Area, EHEA). 
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este caso, pero  igualmente como ejemplo del cambio de tendencia en  la  formación universitaria 
que no sólo es aplicable a esta titulación. 

La investigación se inicia, así, con el objetivo de conocer cómo han cambiado los planes de estudio 
en la última década en España y Portugal para comprobar si se produce una mayor especialización 
y en recorte de asignaturas multidisciplinares. En particular, profundiza en el lugar que ocupan las 
Ciencias Sociales y Humanidades en los nuevos planes de estudio y el significado de estos cambios 
en el perfil  formativo más  tecnológico de  los periodistas en  la enseñanza  superior en el ámbito 
europeo. El análisis parte con la hipótesis de que la enseñanza del Periodismo ofrece una tenden‐
cia a reducir la formación teórica y multidisciplinar obligatoria y a aumentar el contenido especia‐
lizado del área de  la Comunicación y  la enseñanza práctica del ejercicio  instrumental del Perio‐
dismo a través del incremento de materias relacionadas con el nuevo entorno digital del sector. 

2. Los estudios de periodismo en la Península Ibérica: de las es‐
cuelas a la universidad 

La evolución histórica de los estudios de Periodismo en España y Portugal refleja la estrecha rela‐
ción con el desarrollo político y social de cada país. Ambos se han visto condicionados por el con‐
trol formativo e informativo de sus respectivas dictaduras, el Franquismo en España (1936‐ 1975) y 
el Salazarismo en Portugal (1933‐1974). Una realidad que  implicó, aunque con diferencias en sus 
precedentes, la tardía incorporación de los estudios de Periodismo a la enseñanza superior que no 
se produjo hasta 1971 en España y hasta 1979 en Portugal. Esta llegada de los periodistas a la Uni‐
versidad representa el primer intento de dar el salto del oficio al ejercicio profesional cualificado 
con dos cambios cualitativos:  la nueva perspectiva de  la  formación multidisciplinar del Periodis‐
mo, en el  sentido de que  la enseñanza superior  se pone en  relación con otras áreas del conoci‐
miento, y el inicio de un desarrollo de la investigación científica del Periodismo en el marco de la 
Comunicación.  

Desde esta  llegada de  los estudios de Periodismo a  la Universidad, en  la Península  Ibérica se ha 
producido un crecimiento exponencial de la oferta de formación de periodistas, especialmente en 
número de centros y de programas, tanto públicos como privados (Tabla 1). La evolución, en este 
sentido, resulta muy similar en los dos países vecinos. En el territorio español se da un crecimiento 
imparable entre 1971 y 2010 con un repunte muy destacado en la década de los 90 y aumento en la 
primera década del siglo XXI hasta sumar una oferta total de 35 universidades con Grado en Pe‐
riodismo adaptadas al Plan Bolonia(Sánchez‐García, 2014), cifra que se ha estabilizado hasta 2015. 
Portugal experimenta,  igualmente, un progresivo crecimiento de  la oferta acentuado en  los años 
90, especialmente en el sector privado, calificado como un «milagro de multiplicación de cursos» 
(Mesquita,1995). En el momento de adaptación al Plan Bolonia (2007/2008) existían 32 programas 
de enseñanza superior en Periodismo (Marinho, 2012) y  la tendencia de  los últimos años apunta 
hacia la estabilización y decrecimiento con 29 programas de Periodismo en la actualidad. 
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Tabla 1. Evolución de laenseñanza superior de Periodismo en España y Portugal  
(1971/1979‐2015). 

   
ESPAÑA 

 
PORTUGAL 

 
Número de facultades 
o programas 

 
35 (1971‐2015) 

 
32 (1979‐2008) 
29 (2015) 

 
Incorporaciónde 
Periodismo a la 
enseñanza superior 
(por décadas) 

 
‐ Años 70: 3 
‐ Años 90: 21 
‐ Años 2000‐2010: 35 
‐ Año 2015: 35 

 
‐Años 70: 1 
‐Años 90: 23 
‐  Años  2000‐2010: 
32  
‐Año 2015: 29 

 
Concentración 
geográfica 

 
18  ciuda‐
des(concentración  en 
Madrid y Barcelona) 

 
16 ciudades  
(concentración  en 
Lisboa  
y Oporto) 

 
Titularidad  

 
18 públicos  
17 privados (11 religiosos) 
 

 
18 públicos 
11 privados (2 de  
Universidad 
Católica) 

Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de la reconocida consolidación de los estudios de Periodismo en la Universidad el debate 
formativo no está cerrado. Entre los profesionales y los académicos sigue abierta la discusión acer‐
ca de los contenidos formativos que requiere un periodista y si necesita o no especialización. Una 
discusión que ha ido en paralelo al desarrollo de los propios medios de comunicación y que, como 
se ha señalado, ha experimentado una evolución de sus argumentos que han pasado primero de 
cuestionar la necesidad o no de la formación universitaria de los periodistas (Aguinaga, 1984), a la 
discusión del equilibrio formativo entre la práctica especializada y la teoría multidisciplinar (Pinto 
ySousa,2003), hasta el debate actual de cómo integrar la enseñanza de las nuevas tecnologías mul‐
timedia en los programas formativos de periodismo. 

Para entender la evolución de estos argumentos, cabe recordar que en los casos de España y Por‐
tugal, como en gran parte de Europa, los estudios de Periodismo nacieron al amparo de escuelas 
de formación, de carácter privado, o surgidas de iniciativas de sindicatos en un primer momento 
(Sobreira, 2003; Real, 2004), que después  se convirtieron en escuelas públicas al amparo de  sus 
correspondientes dictaduras que controlaban la formación de los informadores. Se trataba de una 
enseñanza inicial instrumental de un ‘oficio’ que se aprendía con la práctica. Es la llegada a la Uni‐
versidad la que aporta al periodismo la amplitud de perspectiva docente e investigadora y que le 
pone en  relación  con otras áreas  incluyendo en  la  formación de  los periodistas una  importante 
carga  teórica multidisciplinar  con materias de Ciencias Sociales  y Humanidades  como Historia, 
Literatura, Derecho, Economía, Filosofía, etc. Desde entonces, los planes de estudio en ambos paí‐
ses buscan  los  equilibrios  entre  la  formación práctica que  requiere  el periodista  y  la  formación 
multidisciplinar de un profesional que debe manejar conocimientos suficientes como para  inter‐
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pretar de manera adecuada la información que difunde (Marinho,2012; Sánchez‐García, 2014). Pero 
la discusión entre los equilibrios formativos no concluye con el acceso a la Universidad sino que 
pasa  entonces a  centrarse  en  la dicotomía entre  la especialización  comunicativa y  la  formación 
multidisciplinar humanística. Una discusión que, lejos de cerrarse, se ha acrecentado con los cam‐
bios del modelo educativo europeo del llamado Plan Bolonia que pretende homogeneizar los títu‐
los universitarios con una formación más especializada y técnica mediante la reducción de años de 
los estudios obligatorios y la implantación de másteres más especializados. Se trata de un cambio 
de tendencia  formativo que converge con el nuevo entorno tecnológico de  la Comunicación que 
modifica la enseñanza periodística hacia el recorte de la formación multidisciplinar de los perio‐
distas como trata de analizar esta investigación. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha requerido de todo un proceso 
legislativo y administrativo que ha discurrido de forma dispar en los 47 países europeos implica‐
dos, especialmente en cuanto a fechas de implantación y programas, como también ha pasado en 
la Península  Ibérica. En el caso de España,  la  implantación de  los nuevos Grados de Periodismo 
discurre a lo largo de tres cursos: en 2008‐2009, 10 facultades ya ofrecían estudios de Periodismo 
adaptados al EEES; en 2009‐2010, 13 universidades aprobaron su nuevo plan y otras 12, lo implanta‐
ron en 2010‐2011, fecha tope para estrenar los programas del Plan Bolonia que se acordó en España 
(Sánchez‐García,  2014).  En  Portugal,  la  adaptación  de  los  planes  de  estudio  comenzó  en 
2006/2007, año en el que ya estaban adaptados 20 de  los 32 programas con  formación en Perio‐
dismo/Comunicación. Al año siguiente, 2007/2008, concluyó el proceso (Marinho, 2012). 

El resultado del proceso en los dos países implica diferencias y semejanzas en la estructura organi‐
zativa de  los  programas  adaptados  al EEES2  con  cuatro  características  principales. Resulta más 
rápida y profunda en Portugal: culmina tres años antes que en España y desde el inicio opta por 
reducir el 1º ciclo a 3 años. En el caso de España, la adaptación ha sido más conservadora en esta 
primera fase: se adapta más tarde, mantiene4 años de 1º ciclo y prolonga la vigencia de los planes 
antiguos.  

3. La formación tecnológica y nuevos perfiles frente al contenido 
multidisciplinar 

El cambio de modelo educativo se une al cambio profesional digital del sector de la Comunicación. 
En la actualidad, el perfil del periodista se encuentra en un proceso de revisión para adaptarse de 
forma urgente, casi a tiempo real, a las nuevas tecnologías que ya han revolucionado su trabajo, al 
mismo  tiempo  que  éstas  avanzan  con  nuevos medios  y  soportes  de  información  (Berrocal  y 
Sánchez‐García, 2015). El rol profesional del periodista ha mutado de manera notable en la última 
década a partir de tres cambios fundamentales en la profesión: la presencia de nuevas herramien‐
tas  tecnológicas,  la demanda de servicios comunicativos diferenciados y  los modelos de negocio 

                                                 
2 Existe una diferencia de denominación en el primer ciclo de las titulaciones: España cambia la Licenciatura por el 
Grado, mientras que Portugal mantiene la denominación de Licenciatura. Para unificar el criterio entre los dos países 
en esta investigación se hace referencia a los programas antiguos o nuevos, aprobados antes o después del EEES. 
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cambiantes. A partir de estas circunstancias surgen perfiles periodísticos más amplios y dinámicos 
vinculados tanto a “una competencia técnica que posibilite el dominio de diferentes lenguajes co‐
mo a  la capacidad para utilizar plataformas en  línea para  la publicación de noticias en  formato 
multimedia y por diferentes canales de distribución” (López et. al, 2012: 61). 

El nuevo entorno mediático introduce dos perspectivas en el debate de la formación de los perio‐
distas: cómo  integrar  la enseñanza de  las nuevas tecnologías y qué perfil  formativo potenciar en 
los planes de estudio. En el caso de  las herramientas tecnológicas el desafío actual se encuentra, 
por tanto, en dirimir las necesidades reales entre dos modelos diferenciados en la enseñanza digi‐
tal en cuyas líneas generales coinciden diferentes investigadores (Salaverría, 2000; Díaz, 2007; Sie‐
rra, 2011): una es la formación de periodistas para medios digitales con refuerzo de la capacitación 
instrumental y la otra, formar periodistas polivalentes y con capacidad multimedia  integrando la 
tecnología en la labor periodística y no al revés. Es decir, la tecnología como medio o como fin en 
el proceso de mediamorfosis planteado por Fidler (1998). En el caso de los nuevos perfiles multi‐
media  las  líneas de  investigación abiertas están de actualidad  (Masipy Micó, 2009; López, 2010; 
Meso, 2010; Biondi, Miró y Zapata, 2010; Balandrón, 2010; Sierra, 2011; López, 2012; Rosique, 2013). 
La realidad va por delante de los programas formativos y a los tradicionales roles de informador, 
gabinete de comunicación, profesor y gestor de portales o contenidos multimedia, se suman ahora 
una amplia gama de perfiles como redactor multimedia polivalente o especializado, profesional de 
un gabinete de comunicación multifacético,profesor‐investigador de laboratorio y periodista pro‐
motor de servicios multimedia y community manager (Sánchez‐García, Campos‐Domínguez y Be‐
rrocal, 2015) al que pueden sumarse perfiles aún más concretos como periodista de datos, gatekee‐
per en Facebook, content curator, etc.“Los periodistas han tenido que asumir tareas que tradicio‐
nalmente  eran propias de otros profesionales,  lo que  les ha  forzado  a desarrollar un perfil más 
complejo y exigente” (Masipy Micó, 2009: 93). 

Ambas cuestiones, la tecnológica y la de los nuevos perfiles, tienen una consecuencia directa en el 
debate formativo de los periodistas y es que acaparan la discusión académica en el sentido de que 
se da por hecha  la necesidad de un  cambio  formativo  relegando  la  formación multidisciplinar, 
puesto que  los programas comienzan a reducir su carga  teórica propia de otras ramas del saber 
para dejar paso a estos contenidos prácticos y especializados. Parece, pues, haber desaparecido de 
la primera línea del debate académico la necesidad de formar a los periodistas en Historia, Socio‐
logía, Derecho, Economía, Literatura o Filosofía, por ejemplo. Los nuevos planes formativos recor‐
tan estos contenidos y sitúan su mirada en los cambios tecnológicos, a pesar de que el periodista 
sigue necesitando conocimientos multidisciplinares para poder realizar un periodismo interpreta‐
tivo que  oriente  al  lector  en  la  compleja  realidad del  siglo XXI  (Sánchez‐García,2014; Marinho, 
2012). Una cuestión que este artículo pasa a analizar a continuación de forma empírica. 

4. Metodología y material de análisis 

La presente investigación recurre a una metodología de análisis de contenido cualitativo y cuanti‐
tativo que permite comparar  los programas de Periodismo que ofrecen los centros de enseñanza 
superior de España y Portugal en la última década. El análisis de contenido constituye un método 
de estudio apropiado por tratarse de un procedimiento sistemático ideado para examinar una in‐
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formación archivada mediante la creación de categorías que conducen a la obtención de datos ob‐
jetivos (Berelson, 1952). Se trata de uno de los métodos con mayor difusión en  las Ciencias de la 
Comunicación y es una herramienta que permite un conocimiento profundo de aquellas partes de 
las unidades de análisis que cuentan con información significativa para el actual objeto de investi‐
gación. Al mismo tiempo, se tienen en cuenta determinadas limitaciones propias a la metodología 
de análisis de contenido, como es un radio de acción limitado al contenido manifiesto o la desven‐
taja de que obliga a emitir un juicio sobre el valor que adopta la unidad de análisis en cada una de 
las categorías sometidas a consideración, con el riesgo de dislocación que ello puede suponer res‐
pecto al proceso de investigación completado (López y Vicente, 2011). Para intentar contrarrestarlo 
se definen con exactitud las categorías y dimensiones que se someten a observación. 

 Delimitación del campo de análisis 

El campo de análisis abarca los planes de estudios de Periodismo ofrecidos en España y Portugal 
en la última década, coincidiendo con los programas ofertados antes y después de la adaptación al 
EEES y se delimita desde dos perspectivas: la selección de los programas y de las asignaturas a ana‐
lizar. En el caso de España se analizan los programas de las 35 universidades con Grado en Perio‐
dismo  y  en  el  caso  de  Portugal  el  corpus  abarca  32  programas  con  formación  en  Periodis‐
mo/Comunicación, vigentes en el momento de adaptación a Bolonia. En el análisis luso se inclu‐
yen Institutos Politécnicos que también se engloban en la enseñanza superior con una formación 
más técnica que, en realidad, ha derivado en programas muy similares a los de las Universidades 
(Pinto y Marinho, 2009), por lo que se considera que su inclusión no desvirtúa los resultados. 

La segunda parte de la muestra la conforman los planes de estudio vigentes antes y después de la 
adaptación al EEES. En dicha selección se han tenido en cuenta las diferencias ya expuestas en la 
estructura organizativa de  los estudios en ambos países. En el caso de España se  incluyen  los 31 
planes antiguos de Licenciatura (1º y 2º ciclo) que se extinguen en 2015 y los 35 nuevos planes de 
Grado en Periodismo (1º ciclo) adaptados entre 2008 y 20103, sin tener en cuenta otros Grados en 
Comunicación ni los dobles Grados que mezclan varias titulaciones. En el caso de Portugal, se in‐
cluyen los programas antiguos de Licenciatura y los nuevos planes de 1º ciclo con 32 planes de es‐
tudio en total.4  

En cuanto a las asignaturas objeto de observación, la investigación se centra en las materias obli‐
gatorias que conforman el perfil  formativo básico de  los estudiantes de Periodismo que se busca 
definir y que permite conocer a qué contenidos se da prioridad en  las universidades o cuáles se 
consideran esenciales. Por esta razón, no se tienen en cuenta en la cuantificación las asignaturas 

                                                 
3 La fecha de aprobación de los últimos planes de Licenciatura en España están regulados por la normativa ministerial 
de 1991y su extinción es progresiva hasta finales de 2015 y se han tenido en cuenta 31 programas de Licenciatura antes 
de Bolonia y 35 programas posteriores de Grado (cuatro universidades han abierto sus puertas coincidiendo con el 
nuevo Plan Bolonia). Respecto a los programas de Grado, implantados entre 2008 y 2010, algunos programas han su‐
frido modificaciones en los últimos cinco años en la denominación de asignaturas o cambios en el apartado de optati‐
vas que no afectan al presente análisis comparativo. 

4 En Portugal, los últimos planes antiguos se cursaron en 2006/2007 y su extinción fue automática al estrenar el nuevo 
plan de estudios en el curso 2007‐2008 manteniendo la misma denominación de Licenciatura. 
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optativas o de  libre configuración que dependen de  la elección de cada alumno, aunque  sí han 
formado parte de una observación general para comprender mejor  la  interpretación de algunos 
resultados concretos. 

Con estos criterios de selección, el campo de análisis del estudio se considera adecuado para cono‐
cer los efectos de la convergencia educativa europea y la convergencia tecnológica e intentar esta‐
blecer diferencias y coincidencias formativas entre los dos países de  la Península Ibérica y poder 
concretar, así, la tendencia dominante en el perfil formativo de los periodistas. 

Definición del modelo de análisis 

El diseño metodológico del análisis de contenido implica la definición de los parámetros que son 
objeto de estudio traducidos en categorías cuantificables que, en este caso, permiten comparar los 
programas formativos de Periodismo mediante las asignaturas concretas que se someten a obser‐
vación. Las temáticas que interesa medir se han delimitado a partir de los argumentos más recu‐
rrentes que aparecen en el discurso académico en torno a la enseñanza del Periodismo, analizados 
en el marco  teórico. A partir de estas cuestiones, se han definido cuatro Dimensiones/Variables 
(D) con ocho Categorías (C) cuantificables que se explican a continuación (Tabla 2):  

 El contenido en Comunicación/Periodismo frente al contenido multidisciplinar(D1): se dis‐
tinguen las asignaturas cuyo contenido se refiere al área de Comunicación y Periodismo 
(C.1) que ofrecen una formación especializada frente a las que se corresponden con otras ti‐
tulaciones que aportan una formación multidisciplinar (C.2) especialmente del área de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

 El carácter práctico o teórico de las materias (D.2): esta dimensión permite diferenciar el 
contenido dirigido a la formación más teórica (C.3) del alumno frente a la formación más 
práctica (C.4) entendida como la instrucción del ejercicio profesional del Periodismo. 

 Formación en nuevas tecnologías (D.3): se someten a observación dos categorías la integra‐
ción de materias de nuevas tecnologías (C.5) y la variedad de denominaciones (C.6). Ambas 
permiten medir el nivel de integración de la enseñanza del nuevo entorno mediático. 

 La variación global de los programas (D.4): permite comprobar el nivel general de conti‐
nuidad (C.7) o renovación (C.8) de los planes de estudio de Periodismo antes y después de 
la convergencia educativa europea. 
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Tabla 2. Plantilla de análisis comparativo de los programas universitarios de Periodismo 

Fuente: elaboración propia. 

Desarrollo y posibles limitaciones  

El desarrollo del análisis empírico se realiza en dos fases. En primer lugar, cada investigador parti‐
cipante realiza el análisis correspondiente a las unidades de análisis seleccionadas de su país, Es‐
paña o Portugal, aplicando las mismas variables y criterios homogéneos. En una segunda fase, se 
procede a la confrontación de resultados para lograr un análisis comparativo entre ambos países 
mediante la observación de coincidencias y diferencias. En este caso se pretende establecer parale‐
lismos y tendencias formativas que permitan comprender mejor el efecto de la convergencia edu‐
cativa europea en la Península Ibérica y en particular en lo que respecta a la presencia de conteni‐
dos propios de las Ciencias Sociales y Humanidades en los planes de estudio.  

Con esta metodología, el estudio empírico logra una lectura de resultados en dos niveles: por un 
lado, se exponen los datos cuantitativos obtenidos tras el análisis de cada país y añadiendo los pa‐
ralelismos entre ambos que facilitan su comprensión; en segundo lugar, el artículo recoge las con‐
clusiones generales que permiten explicar el efecto que han tenido  las directrices europeas en  la 
Península Ibérica, así como la tendencia de la formación de periodistas a comienzos del siglo XXI 
en los dos países más al sur de Europa. 

Entre las posibles limitaciones de este estudio figuran varias consideraciones relacionadas con las 
diferencias de estructura universitaria de España y Portugal, relatadas anteriormente. En primer 
lugar,  se  tiene en cuenta que entre  la oferta de programas hay diferencias de diseño y plantea‐
miento, como por ejemplo el hecho de que en Portugal se ofrecen asignaturas comunes a las tres 
áreas de Comunicación, mientras que en España se ha pasado por un proceso de diferenciación de 
las  tres ramas de  la Comunicación aunque existan materias comunes.  Igualmente, hay una dife‐
rencia en cuanto al número de años de cada titulación puesto que se ha pasado de los planes anti‐
guos con 4 y 5 años a los planes nuevos de 4 años en el caso de España y de 3 años en Portugal. Sin 
embargo se considera que estas circunstancias no invalidan los resultados puesto que se persigue 
un análisis deductivo con el objetivo final de extraer tendencias generales que muestren el parale‐
lismo entre ambos países  incluyendo, precisamente,  las diferencias mencionadas como parte del 
proceso de observación, junto a las coincidencias encontradas. 

DIMENSIONES  CATEGORIAS 

 
D1 ‐ Contenido 

 
C1 – Periodístico/ 
Comunicacional 

 
C2 ‐ Multidisciplinar 

 
D2 ‐ Carácter 

 
C3 ‐ Teórico 

 
C4 ‐ Práctico 

 
D3 ‐ Nuevas tecnologías 

 
C5 ‐ Integración 

 
C6 ‐ Denominación 

 
D4 ‐ Variación 

 
C7 ‐ Continuidad 

 
C8 ‐ Renovación 



La enseñanza universitaria encaminada a la especialización y al recorte de Humanidades: 
estudio de caso de la titulación de Periodismo en España y Portugal  

2277  

 

Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico UNIVDEP  
ISSN 2007‐9117 

 

Y, por último, en el desarrollo metodológico y de aplicación del análisis se tiene en cuenta, como 
posible limitación, que los planes de estudio analizados pueden ser modificados por las universi‐
dades, que cuentan con mayor autonomía para ello. Una circunstancia que, en realidad, no distor‐
siona los resultados puesto que esta investigación retrata el efecto de la primera fase de del Plan 
Bolonia, a modo de  ‘foto fija’, estudiando los últimos planes antes del EEES y los primeros tras la 
adaptación de  los modelos educativos a  las directrices europeas. Una visión que permite  seguir 
analizando en  futuras  investigaciones  las posteriores modificaciones que se  implanten en próxi‐
mas fases de la convergencia educativa europea. 

5. Resultados  

El análisis comparativo de los planes de estudio de Periodismo adaptados a la convergencia educa‐
tiva europea de España y Portugal muestra resultados concretos que se presentan a continuación 
según las dimensiones y variables observadas en las dos fases del proceso y completados con una 
breve conclusión que resume el paralelismo entre la realidad de los dos países, una vez confronta‐
dos sus programas de estudio. 

 Formación especializada frente a la formación en Ciencias Sociales y Humanidades 

La dimensión o variable analizada del contenido (D1) permite distinguir cómo varían, tras la adap‐
tación al EEES, las materias centradas en el área especializada de la Comunicación y el Periodismo 
(C1)  frente a  las disciplinas de contenido multidisciplinar (C2) propias de  las Ciencias Sociales y 
Humanidades. En el caso español, los resultados muestran que más de la mitad de las universida‐
des  analizadas  incrementa  las materias  Periodístico/Comunicacionales  (16  planes  de  estudios), 
bajan en una tercera parte (11) y son menos las que lo mantienen invariable (4); mientras que las 
materias multidisciplinares bajan en casi la mitad de los programas (14), suben en más de una ter‐
cera parte (13, aunque en 5 de ellas se debe a queantes del EEES sólo ofrecían 2 años y ahora au‐
mentan a 4 años) y permanecen invariables en un número inferior (4). 

En  el  caso portugués  se  verifica  la  tendencia de decrecimiento de  las disciplinas propias de  las 
Ciencias Sociales y Humanidades, después de la adaptación a Bolonia, aunque se mantiene la pre‐
sencia relativa de cada área que ya se ofrecía en los planes antiguos (Mesquita y Ponte, 1997): las 
disciplinas de Ciencias de la Comunicación y de Periodismo ocupan la mayor parte de los planes 
de estudio, seguidas de las Ciencias Sociales y Humanas, con el 36% de materias. Se constata que, 
aún así, el porcentaje de disciplinas de Periodismo  sube, en  relación al período anterior al Plan 
Bolonia.  

Estos resultados muestran una tendencia común en ambos países a aumentar la oferta formativa 
especializada en materias del área de  la Comunicación y el Periodismo y con  la consiguiente re‐
ducción de asignaturas multidisciplinares obligatorias que proporcionan conocimientos generales 
de otras áreas, especialmente de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, esta  tendencia 
resulta mayor y más acusada en el caso de Portugal mientras que en España puede considerarse 
más moderada. Una circunstancia que explica esta diferencia proporcional es la reducción de cur‐
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sos más drástica de Portugal que pasa de 4‐5 años en el plan antiguo a 3 años en el plan nuevo, 
mientras que España mantiene 4 años de  titulación después de su adaptación al plan  formativo 
europeo, lo que supone menor recorte y variación de asignaturas, al menos en la primera fase de 
convergencia educativa. 

Equilibrio entre la enseñanza teórica o práctica 

La dimensión que analiza el carácter de las materias (D2) permite diferenciar el contenido dirigido 
a la formación más teórica (C3) frente a la práctica (C4) entendida como enseñanza instrumental 
del ejercicio periodístico. El análisis en España refleja que en el cambio de titulación se opta por 
reducir  la  formación  teórica en dos  terceras partes de  los programas  formativos analizados  (21), 
frente a una tercera parte en  las que aumentan su carga teórica (10). En contraposición,  la ense‐
ñanza práctica de  la profesión periodística, aumenta en  las dos  terceras partes de  los planes de 
estudio (21) y se reduce o mantiene en una tercera parte de las Universidades analizadas (10).  

En Portugal, los datos permiten confirmar que se incrementa el contenido práctico predominante 
en casi  todos  los planes de estudio  tras su adaptación a Bolonia con escasas excepciones: existe 
apenas un programa que ofrece el mismo número de asignaturas teóricas y prácticas, mientras que 
otros 5 planes de estudio ofrecen más asignaturas teóricas que prácticas. 

La comparación de resultados de esta variable en ambos países muestra un paralelismo en la adap‐
tación de los planes de estudio que optan por reducir el enfoque teórico de las materias y aumen‐
tar el contenido práctico de  la enseñanza  instrumental del ejercicio profesional. Aunque  las ten‐
dencias mayoritarias coinciden, de nuevo la diferencia resulta mayor en el caso de Portugal. 

Formación en nuevas tecnologías 

El análisis empírico analiza la incorporación de las nuevas tecnologías en los programas de estudio 
de Periodismo (D3) observando el cambio de esta oferta formativa obligatoria al pasar de los pla‐
nes antiguos a  los nuevos. Y de esta variable se analizan dos categorías:  su nivel de  integración 
(C5) después de la convergencia educativa europea y la variedad de denominaciones (C6) que pre‐
sentan estas asignaturas referidas al nuevo entorno mediático.  

En España, al pasar de los planes antiguos a los nuevos, todos ellos incorporan materias obligato‐
rias relacionadas con las tecnologías. Un incremento que, sin embargo, resulta dispar puesto que 
la mitad de  los programas analizados opta por aumentar el contenido tecnológico (15), mientras 
desciende de su oferta obligatoria en casi una  tercera parte (8) y se mantiene  invariable en otra 
cifra similar (8). El motivo es que la mayoría de las universidades españolas decide aumentar esta 
formación en  los  itinerarios optativos que  elige  cada alumno, de manera que  tienen una oferta 
obligatoria limitada o conservadora en este ámbito con una media de entre 2 y 3 asignaturas obli‐
gatorias relacionadas con  las nuevas tecnologías dentro de los programas de cuatro años que, de 
media, oscilan entre  las 30 y 40 materias obligatorias en total. Igualmente se detecta una amplia 
variedad de denominaciones diferentes entre  los planes de  las universidades españolas pero con 
una tendencia a cambiar las acepciones genéricas como «tecnología de la información» propia de 
los antiguos planes de estudios, al predominio de una terminología más específica relacionada con 
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digital y  los nuevos soportes, como Ciberperiodismo, Periodismo en  la Red, o Periodismo multi‐
media, digital, redes sociales, entre otros, y que reflejan un cambio espistemológico. 

En el caso portugués, únicamente 4 planes de estudio nuevos no ofrecen asignaturas obligatorias 
relacionadas con las «tecnologías» o «medios digitales» y todos las incluyen como optativas. Exis‐
ten programas que solamente ofrecen 1 asignatura obligatoria, frente a los que incluyen 5 o 6, o los 
que se limitan a 2 asignaturas (9 programas). En comparación al período anterior al Plan Bolonia 
(Fernandes, 2007) los centros de enseñanza públicos registraron un aumento del número de asig‐
naturas, de 12 a 25 materias obligatorias (más del doble) en sus nuevos programas de estudios. En 
cuanto a la denominación de las materias, se perciben dos cambios semánticos en relación al per‐
íodo anterior: el  término «digital» es usado con más  frecuencia en  los planes nuevos y  surge el 
término «multimedia». Además, se detectan los mismos dos grupos de asignaturas: las que se de‐
nominan como  tecnologías, digital y multimedia en  términos generales y  las que  se centran en 
Periodismo (Ciberperiodismo, Periodismo Digital, Periodismo Web o Periodismo Multimedia). 

El análisis de esta categoría muestra un paralelismo en los dos países con una tendencia mayorita‐
ria a incorporar más carga formativa en nuevas tecnologías en sus planes de estudio y con una co‐
incidencia en el cambio de denominaciones de materias que reflejan una oferta más especializada 
en nuevos soportes, perfiles y medios. Sin embargo, aunque comparte la misma tendencia forma‐
tiva, las diferencias cuantitativas entre ambos países también aparecen en esta variable porque el 
incremento de contenido en nuevas tecnologías resulta más decidido en Portugal con una mayor 
oferta obligatoria de materias relacionadas con el periodismo digital o multimedia, frente a España 
que muestra una renovación más tímida en este sentido y que relega a las optativas en esta prime‐
ra fase de adaptación al EEES. 

El nivel de variación de los programas con el nuevo modelo educativo 

La dimensión que analiza la variación global de los planes de estudios (D4) permite comprobar el 
grado de cambio de los planes antiguos a los nuevos en cada país con una cuantificación genérica 
del nivel de continuidad (C7) o de renovación (C8) de los programas formativos adaptados al mo‐
delo educativo europeo. 

En el conjunto de las universidades españolas el estudio cuantitativo refleja un alto nivel de conti‐
nuidad al  comprobar que  las dos  terceras partes de  los programas  (23) mantienen  invariable  el 
80% de materias al pasar del antiguo al nuevo plan formativo y con una renovación que ronda el 
20%. 

En Portugal hay una renovación mayor, como se ha señalado, obligada por  la reducción de años 
del primer ciclo que provoca una prevalencia de las asignaturas de Comunicación y Periodismo y 
mantiene cierto contenido de otras áreas de las Ciencias Sociales aunque con mayor decrecimien‐
to de las asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades. Por otro parte, la principal renovación 
es que se registran las variaciones más significativas con el aumento generalizado de las asignatu‐
ras tecnológicas y prácticas de los planes de estudio. 
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En general, el nivel de  continuidad de  los programas  tras  la  convergencia educativa europea es 
mayor en España que en Portugal, donde se apuesta por una mayor renovación de  los planes de 
estudios debido a las circunstancias ya referidas. En conjunto, a pesar de que la continuidad o re‐
novación de los planes de estudio sea mayor o menor lo que sí se confirma es que en ambos países 
hay un cambio de tendencia en la formación que ofrece a los periodistas. 

6. Discusión y conclusiones 

El desarrollo de la investigación permite confirmar la hipótesis de partida que indica que la ense‐
ñanza del Periodismo en la Península Ibérica ofrece un cambio de tendencia formativa encamina‐
do a reducir  la  formación teórica y multidisciplinar obligatoria, propia de  las Ciencias Sociales y 
Humanidades, y a aumentar el contenido especializado del área de la Comunicación y la enseñan‐
za práctica del ejercicio instrumental del Periodismo con un incremento de materias relacionadas 
con  el nuevo  entorno digital. La  confirmación de  esta hipótesis permite presentar  conclusiones 
concretas y matices que contribuyen a establecer las coincidencias y diferencias, tanto en el plano 
teórico como en el empírico, en la realidad formativa de los periodistas en España y Portugal, de‐
ntro del nuevo modelo educativo europeo. 

En el plano teórico la investigación constata que el debate de la formación de los periodistas sigue 
abierto y que ha evolucionado con diferentes argumentos: el equilibrio entre la enseñanza práctica 
y teórica, la necesidad o no de contenidos especializados o multidisciplinares de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y el actual debate de cómo integrar las nuevas tecnologías multimedia y los nue‐
vos perfiles periodísticos en los programas formativos 

España y Portugal coinciden en una tardía incorporación de los estudios de Periodismo a la Uni‐
versidad que ha condicionado su desarrollo al sufrir el freno formativo derivado del control de las 
respectivas dictaduras políticas y el retraso de la apertura de la primera universidad con estudios 
de Periodismo en España a 1971 y a 1979 en Portugal. Circunstancias que han retrasado su desarro‐
llo investigador y la ampliación de contenidos en la enseñanza periodística. 

El estudio muestra que existe un alto nivel de oferta de esta titulación en ambos países con 35 pro‐
gramas exclusivos de Periodismo en España y 32 programas en Portugal donde se comparten, en la 
mayoría de centros, con cursos troncales junto a Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relacio‐
nes Públicas. En ambos casos se ha producido un incremento de la oferta formativa en los años 90 
que en España ha continuado hasta 2010 y que se mantiene estable en 2015 mientras que en Portu‐
gal ha decrecido ligeramente hasta los 29 programas. 

El análisis empírico confirma el cambio de tendencia formativo con un aumento de los contenidos 
especializados en el ámbito de la Comunicación y en la práctica del ejercicio periodístico, en de‐
trimento de la formación teórica y de otras áreas de conocimiento multidisciplinar, especialmente 
relacionada con las Ciencias Sociales y las Humanidades. Sin embargo, conviene matizar que aun‐
que los dos países muestran esta tendencia similar, en el caso de Portugal es más acusado que en 
la oferta de España, puesto que reduce más su formación teórica y multidisciplinar en favor de la 
práctica y especializada, mientras el cambio de la oferta española resulta más conservador. 
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En cuanto a la enseñanza de nuevas tecnologías y soportes, el análisis concluye que en los dos paí‐
ses se produce un incremento de este contenido aunque en Portugal es más decidido el cambio a 
la nueva realidad mediática con el aumento de estas enseñanzas entre sus asignaturas obligatorias 
que permiten una importante especialización en nuevos medios; mientras que en España el núme‐
ro de materias obligatorias relacionadas con el periodismo digital se incorpora de una forma más 
tímida y aumenta en menor proporción, de manera que se relega a la oferta optativa que depende 
de la elección de los alumnos.  

La investigación permite asegurar que, en conjunto, el efecto de la convergencia educativa europea 
provoca una renovación mayor en los programas de Periodismo en Portugal que en España. Esta 
diferencia se explica, en parte, por la reducción de años: los programas se reducen de 4‐5 años del 
plan antiguo (dependiendo de los centros) a 3 años en el primer ciclo de la oferta de Portugal y a 4 
años en España. Esta diferencia implica que en el caso luso el recorte de asignaturas haya sido ma‐
yor que en el español y que hayan optado por reducir el conocimiento teórico y de otras áreas aje‐
nas a la Comunicación, mientras que la oferta española mantiene más contenido multidisciplinar 
aunque en progresiva reducción. O, dicho de otro modo, los resultados muestran que Portugal ha 
seguido más el ejemplo de países anglosajones con una adaptación más radical (en reducción de 
años y cambio de contenido) en lo que puede considerarse como una primera fase de  la conver‐
gencia educativa europea, mientras que España ha optado por hacerlo de forma progresiva, por lo 
que cabe esperar mayores modificaciones de programas en la misma dirección a medio plazo co‐
mo ya ha anunciado el Gobierno español ofreciendo a  las Universidades españolas que volunta‐
riamente  vayan  al modelo  de  3  años  obligatorio  y  dos  años  de Máster  voluntario,  como  ya ha 
hecho Portugal. Un futuro que parece encaminado a acentuar aún más este cambio de tendencia 
señalado con mayor especialización en Comunicación en detrimento de los conocimientos multi‐
disciplinares propios de las Humanidades y la Ciencias Sociales, al que empuja el modelo europeo. 

En definitiva, el proceso de convergencia educativa europea, unido a los cambios tecnológicos del 
sector, muestra una tendencia hacia la formación práctica, tecnológica y especializada de los pe‐
riodistas que deja a su posterior elección los contenidos formativos en otras áreas en las que opte 
voluntariamente por  seguir  formándose. Así,  en  el  inacabado debate  sobre  los  equilibrios  en  la 
enseñanza periodística parece que existe una respuesta en favor de  la práctica  instrumental y en 
detrimento de  la  formación en otras áreas del  saber con el  riesgo de conducir a una enseñanza 
utilitarista que merme la capacidad de los profesionales para realizar un periodismo interpretativo 
de calidad. 

7. Consideraciones finales 

La investigación comparativa de los estudios de Periodismo entre España y Portugal aspira a apor‐
tar argumentos al debate internacional sobre la enseñanza del Periodismo en particular, y la ense‐
ñanza universitaria en general, por lo que se establecen unas consideraciones finales en torno a las 
tendencias formativas observadas. 
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