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RESUMEN

Esta investigación rastrea los planes de estudio 
de 84 carreras de Periodismo y Ciencias de la 
Información de las universidades iberoamericanas 
incluidas en el QS World University Rankings 2021 
para determinar la oferta formativa en periodismo 
especializado y/o científico y su relación con la 
inversión del país en I+D. Se emplea la técnica 
cualitativa del análisis de contenido de sus planes 
de estudio publicados en las páginas web. Los 
resultados muestran que la asignatura Periodismo 
Especializado no se oferta en la mayoría de 
las universidades y que la especialización en 
periodismo científico se ofrece como opcional. 
Además, se determina que no hay relación entre 
la inversión estatal en investigación y desarrollo y 
una mayor presencia de asignaturas vinculadas a 
la comunicación de ciencia en las facultades.
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ABSTRACT

This research study the plans of 84 Journalism and 
Information Sciences courses at Ibero-American 
universities included in the QS World University 
Rankings 2021. The objective is to determine 
the training offer in specialized and/or scientific 
journalism and its relationship with the country's 
investment in R&D. The qualitative technique of 
content analysis of the study plans published 
on the web pages is used. The results show that 
Specialized Journalism is not offered in most 
universities and that Science Journalism is offered as 
optional training. Furthermore, it is determined that 
there is no relationship between state investment in 
research and development and a greater presence 
of subjects related to science communication in the 
faculties.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La sociedad actual se caracteriza por ser «un sistema económico en el que los factores simbóli-
cos y basados en el conocimiento son dominantes» y donde «el tratamiento de la información, 
el análisis simbólico y los sistemas expertos cobran primacía frente a otros factores» (Krüger, 
2006). Hace tiempo que el intelecto suplió a la mano de obra, los materiales y el capital en la 
generación de valor alrededor de una buena parte de productos y servicios (Gorey & Dobat, 
1996).

El hábitat en el que se desenvuelve la vida social es cada vez más complejo. La extensión y la 
hiperespecialización de saberes, entre otros factores, hacen que el conocimiento sea cada vez 
más inaprensible para los ciudadanos (Brey, 2010). Para Fernández del Moral (2004), dos fac-
tores están en el origen de esta situación. Por un lado, la separación de los y las especialistas 
de la sociedad; por otro, la falta de coherencia en los medios de comunicación para alcanzar 
una «síntesis cultural» que contribuya a la «gestión social del conocimiento» (p. 17).

En este contexto, el periodismo especializado se convierte en «un vehículo de comunicación y 
universalización de saberes» (Llano, 2008, p. 45) que busca contar con especialistas en co-
municación capaces de acercar al gran público los asuntos especializados en las áreas más 
diversas, profundizando en sus motivos, aportando contexto y utilizando un lenguaje adaptado 
a la audiencia (Fernández del Moral & Esteve, 1996), a sus intereses y necesidades (Orive & 
Fagoaga, 1974). Es un «instrumental periodístico» que se adecúa «tanto a las necesidades de 
una sociedad multifragmentada como a los nuevos usos de la comunicación» (Alvárez, 2004, 
p. 80). También es una fórmula para enfrentarse a riesgos sociales como la infoxicación que 
ya vaticinó Toffler (1980) y los sesgos sobre la realidad descritos en la teoría del filtro burbuja 
de Pariser (2017).

La práctica del periodismo especializado, también denominado en la literatura científica como 
comunicación periodística de contenidos especializados, precisa de unos conocimientos sobre 
la rama que se aborde y una «formación comunicológica» que proporcione «la base intelectual 
para contextualizar el asunto y tratarlo periodísticamente con profundidad» hasta conseguir una 
narración autosuficiente que no genere «preguntas ni dudas irresueltas ni informaciones incom-
pletas ni cometer errores conceptuales y metodológicos periodísticos y temáticos» (Meneses, 
2007, p. 150). No se trata de crear expertos y expertas en el área, pero sí en comunicación en 
ese ámbito. Para ello, es necesaria la adecuada formación de los/as periodistas.

Inicialmente, esta investigación propone el rastreo de los planes de estudio de las 91 univer-
sidades iberoamericanas con estudios de Periodismo incluidas en la base de datos del QS 
World University Rankings 2021 para determinar la oferta formativa en un área especializada 
concreta: el periodismo sobre ciencia. Además, tratará de establecer una relación con la inver-
sión en investigación en cada uno de los 22 países iberoamericanos. La producción local de 
conocimiento precisa tanto la capacitación científica como su difusión (Albornoz, 2001). Se ha 
identificado una relación entre los esfuerzos en I+D y la publicación de resultados en revistas 
de alto impacto (Albornoz, 2009). En este caso, la hipótesis con la que se trabaja es que una 
mayor apuesta por la investigación puede ser uno de los factores que tenga una relación directa 
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con una mejor preparación de los y las profesionales de la información que han de abordar los 
asuntos científicos. Al margen de este estudio quedan otros elementos como la tradición perio-
dística en cuestiones vinculadas a la ciencia o el interés del público en este tipo de contenidos.

1.2. LA IMPORTANCIA DEL PERIODISMO CIENTÍFICO

Las propuestas realizadas por la UNESCO para la creación de planes de estudio de periodismo 
han sido un referente en las últimas grandes reformas en la enseñanza que se han realizado en 
el mundo (Cantabrana et. al, 2015; Pereira et al., 2013; Tabja et al., 2017). La divulgación de 
la ciencia se sitúa, junto con la educación, entre los grandes retos sociales y como una necesi-
dad de las sociedades democráticas, por lo que el papel de los/as periodistas y de los medios 
de comunicación es primordial (Cortiñas, 2008; 2009; De-Semir, 1996; Estrada, 1996). Por 
un lado, porque la ciencia se ha incardinado en la vida cotidiana de una manera visible para 
cualquier ciudadano y ciudadana y, por otro, porque ciertos campos como la salud, el medio 
ambiente, la genética y la informática, entre otros, tienen considerables repercusiones sociales 
(Hernando, 2006). 

Como resultado, la ciencia y la tecnología están cada vez más presentes en los medios de 
información, independientemente del soporte (López & Olvera, 2015). Buena prueba de la 
importancia de una rigurosa información científica se ha tenido en la pandemia provocada por 
la COVID-19 (Aleixandre-Benavent et al., 2020; La et al., 2020; Salaverría, 2020). Se nece-
sitan especialistas en comunicación que sepan tratar adecuadamente este tipo de información 
especializada, tarea que atañe a los/as periodistas científicos/as o a quienes sepan divulgar 
la ciencia y la tecnología de forma comprensible, misión de científicos/as cualificados/as en su 
campo, pero también con un buen conocimiento de las técnicas y los lenguajes comunicativos 
apropiados (Elías, 2008).

El discurso de información y divulgación científica, si bien comparte ciertas características 
con el periodístico general (entre las que destacan la novedad y la veracidad), tiene sus pro-
pias peculiaridades derivadas del tema involucrado (Calvo-Hernando, 1996). El/la periodista 
científico/a es uno/a de los/as principales responsables en la cadena de transmisión e inter-
pretación hacia la sociedad de toda noticia, novedad o avance de carácter científico (Peters, 
2013). 

Sin embargo, la inclusión curricular de esta materia en los planes de estudio de las licenciaturas 
y grados en Periodismo ha sido imperceptible hasta la última década del siglo XX (Massarani 
et al., 2012). Es en los años noventa del siglo pasado cuando comienzan a introducirse tan-
gencialmente asignaturas relacionadas con el periodismo científico (Calvo-Hernando, 2002b). 
A partir de ese momento, empiezan a distinguirse dos perfiles profesionales en las redaccio-
nes: el/la periodista especializado/a y formado/a en ciencias y el/la periodista que se cree 
especializado/a por llevar mucho tiempo en una sección, pero que no ha adquirido los conoci-
mientos necesarios para especializarse durante su formación académica (Elías, 1999). 

Las investigaciones sobre el periodismo científico como materia de especialización profesional 
se han incrementado internacionalmente en los últimos años (Badenschier & Wormer, 2012; 
Brumfield, 2009; Calvo-Hernando, 2002a; Irwin, 2009; Jensen, 2010; Kristiansen et al., 2016; 
Mellor, 2015; Moreno & Gómez, 2002; Schäfer, 2010 y Secko et. al, 2013, entre otros), a 
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pesar de que el origen de esta disciplina se sitúa entre finales del siglo XIX y la cuarta década 
del siglo XX, coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y las dos Guerras Mundiales.

Sin embargo, los y las periodistas siguen admitiendo carencias en su formación. Bauer et al. 
(2013) revelan que solo entre un 20% y un 25% de los/as periodistas científicos/as goza de 
una formación académica titulada que combina periodismo y ciencia. De igual modo, la in-
vestigación subraya que en Latinoamérica ven con optimismo esta especialización y los y las 
profesionales recomiendan la carrera a las nuevas generaciones. Mientras, en Europa, Estados 
Unidos y Canadá, los/as periodistas científicos/as dudan sobre si seguirán trabajando como 
tales en los próximos años. 

Con la mirada puesta en un futuro cercano, Cortiñas et al. (2015) propusieron aprovechar las 
posibilidades de los canales de comunicación digitales, como redes sociales y blogs. Por su 
parte, Cassany et al. (2018) abogan por potenciar una formación mixta o interdisciplinar, para 
lo que las facultades de Comunicación deben potenciar más la formación de perfiles híbridos. 

En cualquier caso, Fahy y Nisbet (2011) y Williams y Clifford (2008) consideran que el/la 
periodista científico/a debe dejar de actuar como un/una mero transmisor/a de los resultados 
científicos y adoptar un papel cada vez más crítico y analítico, lo que a menudo, además de 
aptitudes periodísticas, requiere conocimientos científicos. Porque formar a buenos periodistas 
científicos/as es esencial para construir una sociedad mejor (Ferrer, 2004). 

1.3. LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS/AS PERIODISTAS  
IBEROAMERICANOS/AS

La evolución de la enseñanza universitaria del periodismo en Iberoamérica refleja un crecimien-
to constante en su oferta desde los años 30 del siglo XX, especialmente en número de centros y 
de programas, tanto públicos como privados (López, 2010), aunque no existe un registro oficial 
en la región (Punín & Martínez, 2013). 

En el ámbito latinoamericano, las primeras facultades nacieron emulando el modelo clásico 
de las escuelas de periodismo que se implementaron en Norteamérica y en Europa (Ferreira, 
2006) y se han desarrollado paralelamente al proceso de industrialización (Karam & Cañiza-
lez, 2010). Del Arco (2015), Cazaux (2010) y Marqués de Melo (2007) señalan que el origen 
de la formación universitaria en Periodismo en América Latina se sitúa en Argentina y Brasil 
en 1934 y 1935, cuando comenzaron a impartirse cursos a nivel superior en la Universidad 
de La Plata. Desde entonces, el incremento ha sido progresivo. Los orígenes de la licenciataria 
en Cuba se remontan a 1942 con la creación de la Escuela de Periodismo Manuel Márquez 
Sterling en La Habana (García, 2004), mientras que la enseñanza llega a México un año des-
pués, en 1943 (Andión, 1991 y Hernández-Ramírez, 2004). En Ecuador y Perú se implantan 
los primeros centros universitarios en 1945 (Cantavella, 2012 y Punín, 2012), en Colombia en 
1949 (Fog, 2004) y en Chile y República Dominicana en 1953 (Cabalin & Lagos, 2012; Me-
llado, 2009; 2010). Después se instauraron en Panamá (1961) y Paraguay (1965) (González-
Rodríguez, 2003) y más tarde en Costa Rica (1967), Uruguay (1980) y Honduras (Sánchez & 
Restrepo, 1991). 

Desde los países europeos de la órbita iberoamericana, la evolución histórica de los estudios 
de Periodismo en España y Portugal refleja una estrecha relación con el desarrollo político y 
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social de cada país (Sánchez & Marinho, 2016a). En el caso español, no hubo una escuela de 
periodismo hasta 1926, cuando nació de la mano del diario católico El Debate (Vigil, 1987), 
pero no fue hasta 1971 cuando se abrieron las primeras facultades: la de la Universidad Com-
plutense de Madrid y la de la Autónoma de Barcelona (APM, 2019). Por su parte, en Portugal, 
la incorporación de los estudios de Periodismo a la enseñanza superior se fija ocho años más 
tarde, en 1979 (Fidalgo, 2001).

Esta expansión universitaria supuso un hito para la materia, con el desarrollo de una base cien-
tífica, afianzando el cambio de consideración de un oficio que se aprendía mediante la técnica 
a una profesión con base multidisciplinar (Aguinaga, 1984; Humanes, 1997; Real, 2004). Pero 
la llegada de la formación universitaria, lejos de cerrar el debate, amplió sus perspectivas de 
análisis (Martín-Barbero, 1989) y comenzó a cuestionarse el rol que la institución académica 
adquiere en torno a las dinámicas que dan forma a la profesión (Hernández y Schwarz, 2008). 
Esta discusión ha fluido en paralelo al desarrollo de los propios medios de comunicación en 
cada país (Pinto & Sousa, 2003) y ha discurrido de forma dispar en la región, dependiendo de 
los procesos históricos, sociales y culturales específicos de cada estado, que han hecho que las 
necesidades particulares respecto a los estudios sean distintas y que el nivel de desarrollo del 
periodismo tenga diferentes avances (Mellado & Parra, 2008). 

En el ámbito latinoamericano, los planes desarrollados en las facultades    responden a tres mo-
delos, según Fuentes (1992) y Gutiérrez et al. (2017). El primero es el culturalista o humanista, 
que considera que el/la mejor comunicador/a es el/la más culto/a e incide en cursos de cien-
cias sociales y humanas. El segundo modelo es el práctico profesional, que pone el acento en 
los aspectos de la práctica, en sintonía con las recomendaciones de la Sociedad Interamericana 
de Prensa. El tercer modelo es el comunicacional, que entiende el periodismo como una de las 
variantes de la comunicación, con la pretensión de formar profesionales preparados/as en sus 
diversos aspectos y luego fijar esfuerzos en una especialidad determinada. 

Se trata de tres tendencias en las que no hay acuerdos mínimos y de las que pueden derivarse 
problemas mayores, debido a que «las escuelas de periodismo y las facultades de comunica-
ción hoy se enfrentan a la dificultad de unir de manera armoniosa el contenido de las técnicas 
periodísticas, con las bases teóricas y el estudio de la comunicación social» (Mellado, 2010, p. 
17), así como con las exigencias que plantean la presencia y acceso a las tecnologías digitales.

En las universidades de España y Portugal, la enseñanza del periodismo forma parte de un am-
plio debate académico avivado por la adaptación del modelo universitario al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) (Rosique, 2013a; 2013b; Humanes & Roses, 2014; Sánchez-
García, 2016; Olmedo et al., 2010; Rodrigo-Alsina & Lazcano, 2014; Sánchez-García & 
Marinho, 2016a; 2016b; Sierra, 2010) y los cambios en el actual entorno mediático (Bruns, 
2014; Carvajal et al., 2014). Se trata de una doble coyuntura que no ha sido coincidente en 
ambos países, pero que ha obligado a revisar programas, contenidos y perfiles formativos 
actuales para adaptar la realidad profesional del periodismo a las necesidades educativas del 
momento (Ufarte et al., 2020). 

Sobre esta realidad existe una dilatada investigación teórica (Balandrón, 2010; Biondi et al., 
2010; Díaz-Noci, 2007; Masip & Micó, 2009 y Sierra & Cabezuelo, 2010, entre otros) cen-
trada en cómo integrar en los planes de estudio la transformación digital del sector con nuevas 
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perspectivas en su enseñanza y qué perfil formativo potenciar (Salaverría, 2011). Las investi-
gaciones reflejan diferencias y semejanzas sobre el nuevo ecosistema mediático, que va por 
delante de los programas formativos y que ya ha dado lugar a nuevos perfiles profesionales 
para el mercado periodístico (Ufarte, 2019). 

En este contexto, las autoridades educativas comparten en todos los casos, al menos formal-
mente, una preocupación por conocer resultados acerca de los diferentes modelos para intentar 
avanzar con propuestas que garanticen el camino a la excelencia académica, objetivo irrenun-
ciable para una universidad actual y emprendedora (Buchinghan, 2009).

Desde una perspectiva u otra, la realidad es que se asiste a un cambio de tendencia progresivo 
en el seno de las universidades (López, 2010), encaminado a ofrecer una mayor especializa-
ción profesional y una reducción de la formación en materias propias de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades (Sierra, 2011). Este marco nutre las cuestiones que centran la presente in-
vestigación, que trata de analizar la oferta formativa en periodismo científico como materia de 
especialización profesional y su relación con la inversión en investigación en cada uno de los 
países que forman Iberoamérica. 

2. DISEÑO Y MÉTODO

El objetivo de esta investigación es localizar la oferta formativa en periodismo científico como 
materia de especialización profesional en las universidades iberoamericanas. Como propósitos 
específicos se persiguen: 1) Cuantificar y diferenciar la formación en periodismo especializado, 
2) Determinar el grado de implantación de asignaturas dedicadas al periodismo científico y 3) 
determinar si existe una relación entre la inversión en I+D del país y la formación académica de 
los/as periodistas para elaborar información vinculada a la ciencia.

Las hipótesis de partida son: 1) Los programas de Periodismo de las facultades iberoamericanas 
incluyen mayoritariamente en su currículum la asignatura de Periodismo Especializado como un 
pilar de la formación de los/as futuros/as profesionales. 2) La especialización en periodismo 
científico se ofrece como formación opcional. 3) En las universidades de los países con una 
inversión en I+D más alta las asignaturas relacionadas con el periodismo científico son habi-
tuales. La confirmación o refutación de estas hipótesis permitirá conocer si las universidades 
iberoamericanas cuentan en su oferta académica con materias relativas al periodismo científico 
y cuál es su relación con la inversión en I+D

La metodología utilizada se centra en el análisis del contenido de las páginas web de los 
centros académicos para conocer las mallas curriculares y planes de estudio y, de este modo, 
determinar la presencia de las asignaturas que centran el estudio. Esta forma de análisis de 
contenido es adecuada para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de contenido 
manifiesto de los documentos analizados (Berelson, 1952) y para examinar una información 
archivada mediante la creación de categorías que conducen a la obtención de datos objetivos 
(Wimmer y Dominick, 1996). Esta técnica permite el conocimiento profundo de aquellas partes 
de las unidades de análisis con información significativa (Piñuel, 2002). 
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2.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El campo de estudio documental se delimita con una muestra acotada desde tres perspectivas, 
siguiendo el trabajo de Sánchez-García (2016): las universidades, los planes de estudio y las 
asignaturas que se someten a observación.

La selección de la muestra toma como referencia la base de datos del QS World University 
Rankings 2021, que explora las instituciones académicas teniendo en cuenta la reputación 
académica percibida por 100.000 expertos  y expertas (40%), la percepción de 50.000 em-
pleadores y empleadoras sobre la competencia, innovación y efectividad de los/as egresados/
as (10%), el ratio de estudiantes por facultad (20%), las citaciones de los trabajos generados en 
los últimos cinco años por la facultad en publicaciones indexadas en Scopus (20%), el grado de 
internacionalización (5%) y el ratio de estudiantes internacionales (5%). La base de datos está 
compuesta por 5.196 universidades. Siguiendo estos criterios, el QS World University Rankings 
2021 ofrece una clasificación con las 1.186 primeras instituciones. 

El sistema permite filtrar la búsqueda en el conjunto de datos por zona geográfica y materia. Se 
han elegido las facultades de los países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España y 
Portugal) en las que se imparte Periodismo -incluye Ciencias de la Información-.  

Respecto a los centros seleccionados (Tabla 1), la investigación parte de considerar el universo 
completo de las 91 universidades iberoamericanas incluidas en el QS World University Ran-
kings 2021 y que imparten la titulación de Periodismo y Ciencias de la Información, sin incluir 
otras ramas de comunicación o dobles grados. En algunos casos, esta limitación lleva consigo 
que puedan quedar fuera algunos estudios bajo otras denominaciones (Comunicación Social, 
por ejemplo) que tengan vinculación con la práctica periodística.

Tabla 1. Universidades iberoamericanas con licenciatura o grado en 
Periodismo o Ciencias de la Información incluidas en el QS World University 

Rankings 2021

País Universidad Ranking QS 
Argentina Pontífica Universidad Católica de Argentina 326 

Universidad de Palermo 377 
Universidad Nacional de la Plata 651-700 
Universidad Torcuato Di Tella 651-700 
Universidad Nacional de Córdoba 801-1.00 
Universidad Abierta Interamericana No clasifica 
Universidad del Salvador No clasifica 
Universidad Argentina de la Empresa No clasifica 
Universidad Nacional de Quilmes No clasifica 

Brasil Universidade De Sao Paulo 115 
Universidad Estadual Paulista (UNESP) 493 
Universidade Federal de Santa Catarina 801-1.000 
Universidade Federal do Paraná 801-1.000 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo 801-1.000 
Universidade Federal De Vicosa No clasifica 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul No clasifica 
Universidad Federal Fluminense No clasifica 
Universidade do Vale do Itajaí No clasifica 
Universidade Federal de Goiás No clasifica 
Universidade de Ribeirao Preto No clasifica 
Universidade Federal de Uberlandia No clasifica 
Universidade Federal do Mato Grosso No clasifica 
Universidade do Vale do Rio Dos Sinos No clasifica 
Universidade Estadual de Maringà No clasifica 
Universidade Federal do Espírito Santo No clasifica 
Universidade de Fortaleza No clasifica 
Pontificia Universidade Católica do Paraná No clasifica 
Universidade Federal da Paraíba No clasifica 
Universidade Federal de Alagoas No clasifica 
Universidade Federal do Pará No clasifica 
Universidade Católica Dom Bosco No clasifica 
Pontífica Universidade Católica de Campinas No clasifica 
Universidade Federal de Ouro Preto No clasifica 

Chile Pontífica Universidad Católica 127 
Universidad de Chile 180 
Universidad de Valparaíso No clasifica 
Universidad Católica de la Stma. Concepción No clasifica 
Universidad Católica del Norte No clasifica 
Universidad Bernardo O’Higgins No clasifica 

Colombia Universidad de los Andes 227 
Universidad del Valle 801-1.000 
Universidad de Santander No clasifica 
Universidad EAN No clasifica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios No clasifica 
Universidad de Manizales No clasifica 

Costa Rica Universidad Latina de Costa Rica No clasifica 
Cuba Universidad de la Habana 498 
Ecuador Universidad San Francisco de Quito 751-800 

Universidad UTE No clasifica 
Universidad Católica de Cuenca No clasifica 
Universidad de las Américas Ecuador No clasifica 
Universidad de Cuenca No clasifica 

Honduras Universidad Nacional Autónoma No clasifica 
México Universidad Nacional Autónoma 100 

Universidad Panamericana 571-580 
Universidad de Guadalajara 751-800 
Universidad Autónoma del Estado de México 801-1.000 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla No clasifica 
ITESO No clasifica 
Universidad Autónoma de Sinaloa No clasifica 

Panamá Universidad Interamericana de Panamá No clasifica 
Universidad Católica Santa María la Antigua  No clasifica 
Universidad de Panamá No clasifica 

Paraguay Universidad Autónoma de Asunción No clasifica 
Universidad Americana No clasifica 
Universidad Nacional de la Asunción No clasifica 
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País Universidad Ranking QS 
Argentina Pontífica Universidad Católica de Argentina 326 

Universidad de Palermo 377 
Universidad Nacional de la Plata 651-700 
Universidad Torcuato Di Tella 651-700 
Universidad Nacional de Córdoba 801-1.00 
Universidad Abierta Interamericana No clasifica 
Universidad del Salvador No clasifica 
Universidad Argentina de la Empresa No clasifica 
Universidad Nacional de Quilmes No clasifica 

Brasil Universidade De Sao Paulo 115 
Universidad Estadual Paulista (UNESP) 493 
Universidade Federal de Santa Catarina 801-1.000 
Universidade Federal do Paraná 801-1.000 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo 801-1.000 
Universidade Federal De Vicosa No clasifica 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul No clasifica 
Universidad Federal Fluminense No clasifica 
Universidade do Vale do Itajaí No clasifica 
Universidade Federal de Goiás No clasifica 
Universidade de Ribeirao Preto No clasifica 
Universidade Federal de Uberlandia No clasifica 
Universidade Federal do Mato Grosso No clasifica 
Universidade do Vale do Rio Dos Sinos No clasifica 
Universidade Estadual de Maringà No clasifica 
Universidade Federal do Espírito Santo No clasifica 
Universidade de Fortaleza No clasifica 
Pontificia Universidade Católica do Paraná No clasifica 
Universidade Federal da Paraíba No clasifica 
Universidade Federal de Alagoas No clasifica 
Universidade Federal do Pará No clasifica 
Universidade Católica Dom Bosco No clasifica 
Pontífica Universidade Católica de Campinas No clasifica 
Universidade Federal de Ouro Preto No clasifica 

Chile Pontífica Universidad Católica 127 
Universidad de Chile 180 
Universidad de Valparaíso No clasifica 
Universidad Católica de la Stma. Concepción No clasifica 
Universidad Católica del Norte No clasifica 
Universidad Bernardo O’Higgins No clasifica 

Colombia Universidad de los Andes 227 
Universidad del Valle 801-1.000 
Universidad de Santander No clasifica 
Universidad EAN No clasifica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios No clasifica 
Universidad de Manizales No clasifica 

Costa Rica Universidad Latina de Costa Rica No clasifica 
Cuba Universidad de la Habana 498 
Ecuador Universidad San Francisco de Quito 751-800 

Universidad UTE No clasifica 
Universidad Católica de Cuenca No clasifica 
Universidad de las Américas Ecuador No clasifica 
Universidad de Cuenca No clasifica 

Honduras Universidad Nacional Autónoma No clasifica 
México Universidad Nacional Autónoma 100 

Universidad Panamericana 571-580 
Universidad de Guadalajara 751-800 
Universidad Autónoma del Estado de México 801-1.000 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla No clasifica 
ITESO No clasifica 
Universidad Autónoma de Sinaloa No clasifica 

Panamá Universidad Interamericana de Panamá No clasifica 
Universidad Católica Santa María la Antigua  No clasifica 
Universidad de Panamá No clasifica 

Paraguay Universidad Autónoma de Asunción No clasifica 
Universidad Americana No clasifica 
Universidad Nacional de la Asunción No clasifica 

Perú Pontífica Universidad Católica 432 
Universidad San Ignacio de Loyola No clasifica 
Universidad Privada del Norte No clasifica 

Rep. Dominicana Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra  No clasifica 
Uruguay Universidad de la República 801-1.000 

Universidad ORT No clasifica 
España Universidad Complutense de Madrid 206 

Universidad de Navarra 252 
Universidad Carlos III 311 
Universidad de Zaragoza 501-510 
Universidad de Murcia 801-1.000 
Universidad Europea No clasifica 
CESINE Design & Business School No clasifica 
Fundación Universitaria San Pablo CEU No clasifica 
Universidad Rey Juan Carlos No clasifica 
Universidad Católica de Murcia No clasifica 
Universitat Internacional de Calalunya No clasifica 
Universitat Rovira I Virgili No clasifica 
Universitat Ramon Llull No clasifica 
Universidad del País Vasco No clasifica 
Universidad Jaume I No clasifica 

Portugal Universidad de Coimbra 431 
Universidad de Oporto 357 
Universidad Católica Portuguesa No clasifica 
Universidad de Mihno No clasifica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del QS World University 

Rankings 2021
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En cuanto a los planes de estudio que se someten a observación, se han seleccionado los del 
último curso académico vigente (Ufarte et al., 2020) y accesibles en las páginas web de los 
centros académicos. Se han tenido en cuenta las materias obligatorias y optativas incluidas 
en las mallas curriculares publicadas en las páginas web del grado o licenciatura, lo que ha 
permitido trabajar con una amplia y actualizada base de datos en torno a la oferta formativa 
de la titulación de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en los centros universitarios que 
son objeto de estudio. 

2.2. LA PLANTILLA DE ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS

La plantilla de análisis de elaboración propia incluye cinco ejes temáticos, que responden a los 
objetivos específicos planteados al inicio de la investigación, junto a la observación y cuantifi-
cación de nueve categorías (Tabla 2). 

Tabla 2. Plantilla de análisis

Eje temático Categorías 
E1. Clasificación Mundial (QS) C1. Posición 
E2. Titularidad de la Universidad C2. Pública  C3. Privada 
E3. Carácter de la Asignatura  C4. Mención 

asignatura 
Periodismo 
Científico  

C5. Mención 
asignatura 
Periodismo 
Especializado 

E4. Modalidad Académica C6. Obligatoria   C7. Optativa 
E5. Inversión en I+D  C8. Inversión I+D en relación con el 

PIB del país 
C9. Investigadores por cada 
100.000 habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia

El Eje Temático Clasificación Mundial (E1) mide la posición de la universidad (C1) mediante 
un criterio de jerarquía, con el fin de demostrar si aquellas que están mejor posicionadas en el 
ranking mundial cuentan con mayor oferta formativa en periodismo científico y mayor inversión 
en I+D.

El Eje Temático de Titularidad de la Universidad (E2) persigue establecer un paralelismo entre la 
oferta formativa de las universidades públicas (C2) y las privadas (C3), para observar si existen 
o no rasgos diferenciadores en el contenido en función de su titularidad. 

El Eje Temático Carácter de la Asignatura (E3) analiza la oferta formativa de los programas 
de Periodismo, distinguiendo si existen asignaturas monográficas y/o específicas sobre sobre 
periodismo científico (C4) o, por el contrario, su mención se produce dentro del área de Perio-
dismo Especializado (C5). 

El Eje Temático Modalidad Académica (E4) diferencia entre las asignaturas obligatorias (C6), 
que las establece cada universidad, y asignaturas optativas (C7), que las elige el alumno, a 
propuesta de la universidad, para completar su formación.

El Eje Temático Inversión en I+D (E5) permite determinar la relevancia que la investigación tiene 
en el país. Por un lado, valora la inversión del país en investigación y desarrollo en relación 
con su Producto Interior Bruto (PIB) (C8). Por otro, contabiliza el número de investigadores/as 



« L a  f o r M a c i ó n  a c a d é M i c a  d e  L o s  y  L a s  p e r i o d i s t a s  i b e r o a M e r i c a n o s / a s  p a r a  c o M u n i c a r  
L a  c i e n c i a  y  s u  r e L a c i ó n  c o n  L a  i n v e r s i ó n  e n  i + d »

rev ista pr isMa sociaL  nº 32 | 1er tr iMestre,  enero 2021 | issn: 1989-346932 331

por cada mil habitantes económicamente activos/as (C9). Ambos parámetros servirán para 
determinar su relación con la presencia de formación especializada en ciencia en las facultades 
de Periodismo.

Este estudio es oportuno por su valor descriptivo al analizar en detalle el panorama formativo 
sobre periodismo científico como materia de especialización profesional en las universidades 
iberoamericanas en un momento en el que el ritmo acelerado de los cambios económicos, 
sociales y tecnológicos ha acentuado la importancia de la especialización para lograr una 
ventaja competitiva en el sector periodístico. 

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

La captura de datos se ha realizado en dos periodos: junio de 2020 y enero de 2021. El se-
gundo de ellos ha servido para corroborar los datos anteriores y actualizarlos con las nuevas 
incorporaciones en la base de datos. Para ello se ha analizado el contenido de las páginas web 
de cada uno de los centros de las universidades seleccionadas en los que se imparten Periodis-
mo o Ciencias de la Información (N=91). En la mayor parte de los casos, la información que 
se ofrece no va más allá de un listado de asignaturas, por lo que el análisis se ha centrado en 
la búsqueda de materias en cuyo título se hiciese una clara referencia al periodismo especiali-
zado o al periodismo científico. Por otro lado, en algunos centros no se ofrece un listado de las 
asignaturas optativas.

De la muestra inicial compuesta por 91 universidades, se descartaron siete por no encontrar 
estudios de Periodismo en su oferta académica de grado o licenciatura o no tener accesible 
el plan de estudios o la malla curricular en el momento de la captura de datos: Universidad 
de la República (Uruguay), Universidad de los Andes (Colombia), Universidad de Valparaiso 
(Chile), Universidad de Maringà (Brasil), Pontificia Universidad Católica de Campinas (Brasil), 
Universidad Latina (Costa Rica) y Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). Por lo tanto, 
los resultados se ofrecen sobre el estudio de 84 centros. Esto hace que la muestra se reduzca a 
15 países iberoamericanos, con la distribución que aparece en la Tabla 3.

Tabla 3. Centros por país que participan en el estudio

País Centros  País Centros 
Argentina 8  Panamá 3 
Brasil 22  Paraguay 2 
Chile 5  Perú 3 
Colombia 5  República Dominicana 1 
Cuba 1  Uruguay 1 
Ecuador 5  España 15 
Honduras 1  Portugal 4 
México 7    

 
Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos del trabajo de campo se han volcado en una hoja de cálculo para su aná-
lisis.
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4. RESULTADOS
La aplicación de la plantilla de análisis permite presentar a continuación los resultados de 
cada eje temático analizado, señalando las categorías dominantes. Los resultados cuantitativos 
ofrecen un mapa actualizado de las materias sobre periodismo especializado, su grado de 
implantación y su relación con la inversión en I+D del país. 

4.1. PERIODISMO ESPECIALIZADO

Se han analizado los planes de estudio de 84 grados o licenciaturas en Periodismo correspon-
dientes a universidades de 15 países iberoamericanos. Todas ellas forman parte de la base de 
datos del QS World University Rankings 2021 en enero de 2021. La muestra estaba compuesta 
por 44 universidades privadas (52,4%) y 40 instituciones públicas (47,6%).

En el 29,8% de los centros de la muestra en los que se imparten estudios universitarios relacio-
nados con el periodismo se incluye la asignatura Periodismo Especializado. El 48% son públi-
cas y el 52% son gestionadas por instituciones privadas. En el caso del 70,2% en el que no se 
imparte una asignatura de Periodismo Especializado, se reparten en un 47,5% de instituciones 
públicas y un 52,5% de privadas. En el 92% de las universidades en las que se puede cursar 
la materia tiene carácter obligatorio. 

Por países, en Honduras se ofrece una asignatura del campo de Periodismo Especializado 
(Cultural, Político, Deportivo, Económico) a todos los estudiantes de Periodismo de la única 
universidad del país que forma parte de QS World University Rankings 2021. En las facultades 
de Perú se incluye obligatoriamente en el 66,7% de los currículos, mientras que la cifra baja en 
España (53,3%), Brasil (36,4%), Panamá (33,3%), Paraguay (33,3%) y México (28,6%). En 
Chile se imparte en esa misma modalidad en el 20% de los centros académicos, mientras que 
en Argentina desciende hasta el 12,5%. Los y las estudiantes de Colombia, Cuba, Ecuador, 
República Dominicana, Uruguay y Portugal no cuentan con la asignatura de Periodismo Espe-
cializado en su plan de estudios.

Tabla 4. Porcentaje (%) de universidades que ofrecen Periodismo 
Especializado y Periodismo Científico según su carácter (obligatoria/optativa)

 Periodismo especializado Periodismo científico 
País Obligatorio Optativa Obligatoria Optativa 
Argentina 0% 12,5% 12,5% 12,5% 
Brasil 36,4% 0% 9,1% 36,4% 
Chile 20% 0% 0% 0% 
Colombia 0% 0% 0% 0% 
Cuba 0% 0% 0% 0% 
Ecuador 0% 0% 40% 0% 
Honduras 100% 0% 0% 0% 
México 28,6% 0% 28,6% 14,3% 
Panamá 33,3% 0% 33,3% 0% 
Paraguay 0% 33,3% 0% 0% 
Perú 66,7% 0% 0% 0% 
Rep. Dominicana 0% 0% 0% 0% 
Uruguay 0% 0% 0% 0% 
Portugal 0% 0% 0% 25% 
España 53,3% 0% 13,3% 40% 
Iberoamérica 27,4% 2,4% 11,9% 20,2% 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.2. PERIODISMO CIENTÍFICO

En el 32,1% de la muestra se han encontrado asignaturas específicas de Periodismo Científico. 
España es el país con mayor presencia de esta materia al estar presente de forma obligatoria 
u optativa en el 53,3% de los planes de estudio. Le siguen Brasil (45,5%), México (42,9%), 
Ecuador (40%), Panamá (33,3%), Argentina (25%) y Portugal (25%). Ahora bien, en la mayor 
parte de los casos (63%) se trata de estudios que se ofrecen como optativos. Las universidades 
de Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay no 
imparten una asignatura específica bajo el nombre de Periodismo Científico. 

En cuanto al carácter de la institución, el 66,7% son públicas, mientras que el restante 33,3% 
están regidas por intereses privados. 

De las diez primeras universidades iberoamericanas en el QS World University Rankings 2021 
que imparten Periodismo y que han formado parte de este análisis -Nacional Autónoma de 
México (100), Sao Paulo (115), Católica de Chile (127), Chile (180), Complutense de Madrid 
(206), Navarra (252), Carlos III (311), Católica de Argentina (326), Oporto (357) y Palermo 
(377)- solo en dos (la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complu-
tense de Madrid) Periodismo Especializado es asignatura obligatoria, mientras que en un 50% 
se ofrece Periodismo Científico, siempre de forma opcional salvo en el caso de la Universidad 
Carlos III donde es obligatoria Periodismo Científico y Tecnológico.

4.3. INVERSIÓN EN I+D

El informe El estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología Iberoamerica-
nos/interamericanos, elaborado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoame-
ricana / Interamericana (RICYT, 2019), ofrece una imagen cuantitativa de la situación de la 
ciencia en los países que se estudian en la presente investigación.

Con datos de 2017 -salvo para Brasil, que corresponden a 2016, y Ecuador, referenciados a 
2014-, Portugal (1,33%), Brasil (1,27%) y España (1,2%) lideran la inversión relativa en I+D. 
Por detrás, se sitúan Argentina (0,55%), Uruguay (0,49%), Ecuador (0,44%), Cuba (0,43%), 
Chile (0,36%), México (0,33%) y Colombia (0,24%). Cierran la tabla Panamá (0,15%), Para-
guay (0,15%), Perú (0,12%) y Honduras (0,04%).

El informe también pone de relieve que Portugal es el país con un mayor número de investigado-
res/as por cada mil personas económicamente activas (17,18), por delante de España (9,94), 
Argentina (4,63) y Brasil (2,97). En la parte más baja de tabla se sitúan Colombia (0,52), 
Paraguay (0,51), Honduras (0,13) y Perú (0,09).
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Tabla 5. Inversión en investigación y desarrollo en relación con el PIB del 
país y número de investigadores/as por cada mil integrantes de la población 

económicamente activa (base 2017)

País Inv. Invest.  País Inv. Invest. 
Argentina 0,55% 4,63  Panamá 0,15% 0,31 
Brasil1 1,27% 2,97  Paraguay 0,15% 0,51 
Chile2 0,36% 1,62  Perú 0,12% 0,09 
Colombia 0,24% 0,52  Rep. Dominicana3 - - 
Cuba 0,43% 1,51  Uruguay 0,49% 1,57 
Ecuador4 0,44% 1,59  Portugal 1,33% 17,18 
Honduras 0,04% 0,13  España 1,2% 9,94 
México5 0,33% 1,01     

 

                                                 
1 Los datos de inversión se refieren a 2016, mientras que los de investigadores corresponden a 2014. 
2 Las cifras de investigadores corresponden a 2016. 
3 El informe no aporta datos sobre República Dominicana. 
4 Los datos se refieran a 2014. 
5 Datos de investigadores correspondientes a 2016. 
 

País Inv. Invest.  País Inv. Invest. 
Argentina 0,55% 4,63  Panamá 0,15% 0,31 
Brasil1 1,27% 2,97  Paraguay 0,15% 0,51 
Chile2 0,36% 1,62  Perú 0,12% 0,09 
Colombia 0,24% 0,52  Rep. Dominicana3 - - 
Cuba 0,43% 1,51  Uruguay 0,49% 1,57 
Ecuador4 0,44% 1,59  Portugal 1,33% 17,18 
Honduras 0,04% 0,13  España 1,2% 9,94 
México5 0,33% 1,01     

 

                                                 
1 Los datos de inversión se refieren a 2016, mientras que los de investigadores corresponden a 2014. 
2 Las cifras de investigadores corresponden a 2016. 
3 El informe no aporta datos sobre República Dominicana. 
4 Los datos se refieran a 2014. 
5 Datos de investigadores correspondientes a 2016. 
 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e 
Iberoamericana (2019)

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El periodismo especializado es un canal de comunicación entre el saber experto y la sociedad. 
Los profesionales de la información traducen el lenguaje de los especialistas en una determi-
nada área a códigos entendibles por la mayor parte de la ciudadanía y aportan el contexto 
necesario para la completa comprensión del asunto. La ciencia es una de las áreas de conoci-
miento que, por su complejidad y relevancia social, precisa de periodistas preparados/as para 
comunicar el saber experto.

A lo largo de esta investigación se han estudiado los planes de estudio de 84 facultades que 
imparten grado o licenciatura en Periodismo o Ciencias de la Comunicación en 15 países ibe-
roamericanos.

La presente investigación cumple el objetivo planteado inicialmente de determinar la presencia 
de asignaturas que formen a los/as futuros/as periodistas en comunicación en saberes expertos 
en general y en ciencia en particular.

Los resultados muestran que un 52,4% de las facultades ofrecen, con carácter obligatorio u op-
tativo, enseñanzas vinculadas al periodismo especializado y/o al periodismo científico. Existe 
una clara apuesta por este tipo de formación y, aunque no es posible afirmar que se extienda 
a la práctica totalidad, su presencia es mayoritaria, por lo que se confirma la primera de las 
hipótesis (H1) planteada. 

Sin embargo, la especialización en comunicación científica es obligatoria en cuatro de cada 
diez centros donde se imparte, mientras que en el 63% es optativa, quedando al interés del 
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alumnado su elección. Los datos corroboran, por tanto, la segunda hipótesis (H2): la especiali-
zación en periodismo científico se ofrece como formación opcional. 

La titularidad de la universidad (pública o privada) se ha demostrado que no es una variable 
que influya en la oferta de estas asignaturas. Tampoco lo es la posición del centro en el QS 
World University Rankings 2021. 

El cruce de datos entre la inversión en investigación y desarrollo y la presencia de asignaturas 
de periodismo especializado y/o científico (Tabla 6) muestra que no existe una correlación 
exacta. Los países que más invierten en relación con su PIB (Portugal, Brasil, España, Argentina 
y Uruguay) no se corresponden con los que ofrecen más posibilidades formativas en el campo 
especializado (Honduras, España, México, Brasil y Panamá). Solo España y Brasil aparecen 
en los primeros puestos de ambas clasificaciones. Portugal, que lidera la inversión, solo ofrece 
esta formación en una de cada cuatro facultades, mientras que Uruguay no la incluye en su 
malla curricular.

Tabla 6. Comparativa de la clasificación de países en función de su inversión 
en I+D en relación con el PIB y el % de facultades con asignaturas de 

Periodismo Especializado y/o Periodismo Científico

I+D/PIB País  País Esp. 
1,33% Portugal  Honduras 100% 
1,27% Brasil  España 73,3% 
1,2% España  México 71,4% 
0,55% Argentina  Brasil 68,2% 
0,49% Uruguay  Panamá 66,7% 
0,44% Ecuador  Perú 66,7% 
0,43% Cuba  Ecuador 40% 
0,36% Chile  Argentina 37,5% 
0,33% México  Paraguay 33,3% 
0,24% Colombia  Chile 33,3% 
0,15% Panamá  Portugal 25% 
0,15% Paraguay  Colombia 0% 
0,12% Perú  Cuba 0% 
0,04% Honduras  Uruguay 0% 

   Rep. Dominicana 0% 
*Republica Dominicana no hay datos de la inversión en I+D. 

Fuente: Elaboración propia

Algo similar ocurre al comparar el número de investigadores/as por cada mil habitantes econó-
micamente activos/as con las asignaturas (Tabla 7). Nuevamente Portugal, España, Argentina 
y Brasil ocupan los primeros puestos, acompañándoles Chile en quinta posición. Y otra vez solo 
España y Brasil ocupan un puesto similar entre los países con un mayor porcentaje de facultades 
con las asignaturas que son objeto de esta investigación. Se refuta la tercera hipótesis (H3), 
ya que en las universidades de los países con una inversión en I+D más alta las asignaturas 
relacionadas con el periodismo científico no son habituales, salvo en los casos reseñados de 
España y Brasil. Aquí, como ya se advirtió anteriormente, cabría profundizar en otros factores 
que escapan al alcance de esta investigación como la tradición periodística en cuestiones vin-
culadas a la ciencia o el interés del público en los contenidos científicos.



L u i s  M a u r i c i o  c a L v o - r u b i o  y  M a r í a  J o s é  u f a r t e - r u i z

rev ista pr isMa sociaL  nº 32 | 1er tr iMestre,  enero 2021 | issn: 1989-346932 336

Tabla 7. Comparativa de la clasificación de países en función del número 
de investigadores/as y el % de facultades con asignaturas de Periodismo 

Especializado y/o Periodismo Científico

Invest. País  País Esp. 
17,18 Portugal  Honduras 100% 
9,94 España  España 73,3% 
4,63 Argentina  México 71,4% 
2,97 Brasil  Brasil 68,2% 
1,62 Chile  Panamá 66,7% 
1,59 Ecuador  Perú 66,7% 
1,57 Uruguay  Ecuador  40% 
1,51 Cuba  Argentina 37,5% 
1,01 México  Paraguay 33,3% 
0,52 Colombia  Chile 33,3% 
0,51 Paraguay  Portugal 25% 
0,31 Panamá  Colombia 0% 
0,13 Honduras  Cuba 0% 
0,09 Perú  Uruguay 0% 

   Rep. Dominicana 0% 
 

Fuente: Elaboración propia

En un contexto cada vez más hiperespecializado, las universidades iberoamericanas en las que 
se forman los futuros periodistas han incorporado a sus estudios la formación en periodismo 
en áreas temáticas especializadas, aunque no de forma generalizada. La oferta se centra en 
asignaturas obligatorias que abarcan el periodismo especializado en su conjunto y una mejora 
en la especialización a través de materias opcionales sobre ciencia, tecnología, salud, cultura, 
política, deporte, economía, justicia y medio ambiente, entre otras. 

Esta investigación ha permitido ofrecer una imagen general de la oferta formativa para los fu-
turos periodistas relacionada con la especialización en contenidos científicos. Se trata de una 
primera exploración que abre la puerta a un futuro trabajo que permita profundizar en las guías 
de cada una de las asignaturas que componen los planes de estudio para determinar hasta qué 
punto están presentes las competencias necesarias para la práctica profesional del periodismo 
científico.
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