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Este número se centra en las transformaciones de las formaciones en periodismo en un 
contexto de cambios sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos (Pavlik et al., 
2020). Con una mirada internacional y una perspectiva crítica de los estudios sobre 
periodismo, este dossier busca analizar el papel de las formaciones en la estructuración de 
modelos periodísticos plurales, así como en la reformulación de las representaciones y 
prácticas profesionales existentes. 
 
En la literatura especializada, numerosos estudios han puesto de manifiesto las disfunciones 
del periodismo occidental y los riesgos de su imposición como modelo ideal, especialmente 
en lo que respecta a su estrecho vínculo con la democracia, una perspectiva a veces 
considerada como una interpretación reductora del periodismo (Zelizer, 2013). Otros 
destacan la necesidad de repensar en profundidad las definiciones, normas y valores 
históricamente asociados a la actividad y cultura periodísticas (Hanitzsch et al., 2019), ya que 
sus traducciones concretas revelan una complejidad y diversidad mucho mayores de lo que 
sugieren estas concepciones difundidas como universales, aunque existen modelos 
transnacionales (Le Cam & Pereira, 2022). Estas cuestiones deben considerarse en el 
contexto de las formaciones: diversos trabajos subrayan la necesidad de desoccidentalizar los 
estudios sobre periodismo, defendiendo lecturas decoloniales y poscoloniales capaces de dar 
cuenta de la pluralidad de los “periodismos” existentes (Hanitzsch et al., 2019; Mutsvairo et 
al., 2023). 
 
Las críticas también se producen en las luchas feministas, antirracistas y étnicas que, desde 
finales de los años 1970, no han dejado de reactivar el debate sobre la capacidad de los 
periodistas para contar el mundo de manera más justa. Al reconocer los efectos de 
dominación que pueden ser producidos y transmitidos por el periodismo en el tratamiento 
de la información, algunos autores y autoras abogan por la adopción de modelos teóricos y 
prácticos más inclusivos (Zelizer, 2017; Mitchelstein & Boczkowski, 2021; Glück, 2018; 
Mohammed, 2021) e invitan a repensar elementos clave de su trabajo como la relación con 
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las fuentes, las normas profesionales utilizadas y el conocimiento de los públicos (Zelizer, 
Boczkowski y Anderson, 2021). 
 
Por su parte, la literatura académica sobre las formaciones en periodismo está atravesada por 
diversos cuestionamientos. Algunas investigaciones destacan la importancia de la 
profesionalización (Donbash, 2014), así como la necesidad de formar estudiantes capaces de 
adaptarse a las innovaciones tecnológicas y a las transformaciones del mercado laboral. En 
Estados Unidos, por ejemplo, esto se ha manifestado en la adopción del modelo de “teaching 
hospital” (Creech & Mendelson, 2015), que combina teoría y práctica, y en el desarrollo del 
“periodismo emprendedor” (Mensing & Ryle, 2013). Otros autores y autoras abogan por un 
enfoque más radical de los cursos, con el objetivo de reformar la práctica periodística 
(Anderson, 2014; Solkin, 2022) y explorar las oportunidades ofrecidas por perspectivas 
metodológicas, teóricas y epistemológicas alternativas a las del modelo occidental dominante 
(Mutsvairo et al., 2023). 
 
Este número busca cuestionar las adaptaciones y transformaciones tanto de las formaciones 
como de los y las estudiantes frente a los replanteamientos, tanto occidentales como no 
occidentales, del modelo periodístico hegemónico. El enfoque comparativo internacional 
adoptado persigue, por lo tanto, un doble objetivo. Por un lado, pretende revelar los aspectos 
culturales e históricos de los modelos periodísticos nacionales, contribuyendo así a la 
literatura sobre periodismo comparado (Mellado, 2021; Hanitzsch et al., 2019; Mutsvairo, 
Bebawi, & Borges-Rey, 2023; Solkin, 2022). Por otro lado, invita a los autores y autoras a 
proponer nuevas teorizaciones en torno a la formación en periodismo, además de poner en 
perspectiva las diferentes aproximaciones a dicha formación, así como las visiones de la 
profesión que se privilegian en distintos países. 
 
Las contribuciones podrán centrarse en las formaciones en periodismo en un único país o 
priorizar la comparación entre diferentes situaciones nacionales. Deberán inscribirse en al 
menos uno de los tres ejes que se presentan a continuación a título indicativo. 
 
 
Eje 1: ¿Qué visión normativa del periodismo? 
Las propuestas de este eje cuestionarán las visiones normativas del periodismo transmitidas 
por los cursos. La profesión de periodista, aunque difícil de definir, se describe a menudo 
como un “profesionalismo fluido” (Ruellan, 1992), en perpetua crisis, marcado por una 
ideología profesional autolegitimadora (Deuze, 2004). A pesar de estas incertidumbres, las 
formaciones deben abordar las misiones del periodismo para evitar tanto la simple 
reproducción de prácticas existentes como la adaptación pasiva a nuevas normas tecnológicas 
o políticas. A menudo desfasadas de las prácticas profesionales (Mellado, 2021), las 
expectativas hacia los futuros periodistas son en sí mismas cambiantes, geográficamente 
situadas y sujetas a transformación. Las propuestas de este eje analizarán cómo redefinir las 
misiones periodísticas frente a estos movimientos contrahegemónicos, sin defender un 
modelo único, que tiende a favorecer puntos de vista dominantes (Banda, 2007). También 
podrán explorar los principios fundamentales que pueden guiar la formación internacional 
en periodismo, evitando perpetuar relaciones de poder colonialistas residuales y rechazando 
las hipótesis de que los modelos tradicionales del periodismo (y de la política) occidentales 
son intrínsecamente la norma a la que todos deberían aspirar (Aujla-Sidhu, 2022; Zelizer, 
Boczkowski y Anderson, 2021; Glück, 2018; Garissi y Kuang, 2022). Serán especialmente 
bienvenidas las contribuciones que cuestionen la naturaleza y el lugar de las misiones 
profesionales en la apropiación y el aprendizaje concreto de estas normas por parte de los 
estudiantes, así como en sus trayectorias de inserción en el mercado laboral. 



 
Eje 2: Repensar las prácticas profesionales del periodismo 
Este eje invita a cuestionar las maneras en que las formaciones inculcan las normas 
profesionales a los(as) futuros(as) periodistas. En las democracias liberales, por ejemplo, la 
objetividad y la neutralidad son valores dominantes (Le Bohec, 2000; Schudson, 2001), pero 
a menudo llevan a asumir un punto de vista hegemónico de manera indiferente. (Gans, 1979). 
En estos países, tal cuestión ha resurgido tras acontecimientos como el asesinato de George 
Floyd (Schmidt, 2024), las manifestaciones nacionalistas (Perreault, Brett & Klein, 2020) y el 
reemergencia del populismo de extrema derecha (Pickard, 2018; Brown & Mondon, 2021). 
Además, el uso sistemático de fuentes institucionales plantea interrogantes sobre la ausencia 
de pluralismo y su consideración como fuente de un discurso “neutral” (Hall et al., 1978). 
Estas problemáticas adquieren otros significados en los regímenes autoritarios, donde la 
deontología y las prácticas profesionales de los periodistas se forjan en torno a sistemas de 
valores restrictivos que actualizan las reglas del periodismo y afectan al propio contexto 
educativo de la profesión (Garrisi y Huang, 2022). Las propuestas de este eje podrán explorar 
cómo las formaciones adaptan las normas profesionales frente a las dinámicas conflictivas 
del espacio público, particularmente en torno a la objetividad y la ética periodística, y 
considerar posibles actualizaciones de estas normas. También podrán cuestionar el rol de las 
asociaciones entre medios de comunicación en las formaciones, así como las formas en que 
estas últimas integran la crítica al periodismo en sus carreras. Las contribuciones también 
podrán explorar los retos a los que se enfrentan, así como las oportunidades que aprovechan 
las formaciones para enseñar periodismo en contextos restrictivos. 
 
Eje 3: ¿Hacia nuevos enfoques pedagógicos? 
Las formaciones en periodismo están influenciadas por factores socioeconómicos y 
culturales específicos que estructuran la profesión en cada país. La naturaleza pública o 
privada de las instituciones, el perfil de los formadores y formadoras, y los vínculos con los 
órganos de prensa moldean la socialización de los y las estudiantes. Las contribuciones a este 
eje abordarán estas cuestiones y examinarán cómo los cursos adaptan sus programas y 
marcos de interpretación a perfiles estudiantiles más diversos. Algunos estudios abogan por 
enriquecer los programas para sensibilizar sobre las desigualdades sistémicas (Gurvinder, 
2022), mientras que otros proponen una reforma más profunda de las metodologías de 
enseñanza del periodismo, subrayando la importancia de desoccidentalizar el aprendizaje 
(Mutsvairo et al., 2023) e integrar perspectivas feministas e interseccionales (Steiner, 2018; 
Rodny-Gumede et al., 2022; Rodriguez, 2022). Además de reconocer la diversidad de los 
“periodismos” posibles, tales iniciativas se inscriben en un movimiento más amplio que 
busca reconectar la enseñanza del periodismo con las ciencias humanas y sociales, 
presentándola como una “caja de herramientas” (Hermann, 2015). Las propuestas 
enmarcadas en este eje podrán abordar proyectos pedagógicos innovadores, experiencias 
prácticas sobre la enseñanza del periodismo o incluso estudios sobre los currículos de las 
formaciones. También se valorarán contribuciones sobre la renovación de las expectativas 
profesionales de los estudiantes, así como de sus ideales sobre el periodismo. 
 
La fecha límite para el envío de manuscritos completos (entre 30.000 y 50.000 caracteres, 
incluidas notas al pie de página y referencias bibliográficas) es el 15 de abril de 2025 
directamente en el sitio web: https://revue.surlejournalisme.com/slj/about/submissions. 
También encontrará detalles sobre las normas editoriales para la redacción de los textos.  
 
Los manuscritos pueden enviarse en inglés, francés, portugués o español. Los artículos serán 
evaluados mediante evaluación doble a ciegas (peer review). 
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