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Resumen

El objetivo central del presente artículo es identificar la presencia de escenarios
futuros en la enseñanza del periodismo impreso en la región zuliana a partir de la
planificación estratégica y prospectiva, guiado por la aplicación del análisis FODA.
La investigación se llevó a cabo en las escuelas de Comunicación que enseñan la ca
rrera de Periodismo Impreso en la región zuliana y se fundamentó en los postulados
de autores como WalterPeñaloza (1995), enmarcados en el pensamiento holístico, y
Raúl Fuentes (1991) inserto en la corriente constructivista y estudioso del campo
educativo de la comunicación social, en Latinoamérica. También se apoyará en estu
dios prospectivos y tendenciales de autores tales como Mojica (1991), Bangüero
(2001)yEspinoza(1999).
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The Incidence of Strategic and Prospective
Planning in Print Journalism Teaching

Abstract

The main objective of this article is to identify the presenceof future scenarios in
print journalism teaching in Zulia State based on strategic and prospective planning,
guided by the application of SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities,
Threats). Research took place in journalism schools that teach the field of Print Journal
ism in the Zulia Región and was based on the approaches of authors such as Walter
Peñaloza (1995), related to holistic tliought, and Raúl Fuentes (1991), who parücipates
in the constructivist cunent and is a researcher in the educational field ofsocial commu-
nicaüon in LaünAmerica. The study will also be supported by the prospective and ten-
dential studies ofauthors such asMojica (1991), Bangüero (2201) andEspinoza (1999).

Keywords: Prospective, Printed Journalism, strategic plan, Future scenarios.

1. Aspectos metodológicos

El estudio que sustenta el artícu
lo se planteó como una investigación
documental, en un primer momento,
de corte descriptiva y aplicada en la
modalidad de estudio de campo,
fundamentada en el análisis de los

diferentes aportes teóricos relaciona
dos con los pensa de estudio vigentes
de la carrera de Comunicación Social

con la finalidad de evaluar los dife

rentes modelos curriculares de Perio

dismo impreso en la región zuliana.
Para el análisis y la discusión de resul
tados se tomaron en cuenta tres tipos
de unidades curriculares: teóricas,
prácticas y teórico-prácticas, a través
de encuestas, y listas de cotejo.

2. Fundamentación teórica

Las escuelas de Comunicación

Social de las universidades del esta

do Zulia han realizado desde sus
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inicios un proceso continuo de revi
sión curricular. Tal consideración

conduce a la ejecución de una inves
tigación orientada a determinar:
Ante los nuevos egresados, el mer
cado ocupacional y los perfiles de
ingreso de los estudiantes: ¿Cuáles
son los escenarios futuros que de
ben enfrentar las instituciones uni

versitarias para el redimensiona-
miento de los estudios de Comuni

cación Social en los currículos de

Periodismo Impreso?

2.1. Evaluación Prospectiva

Desde siempre el tema del por
venir ha inquietado al hombre,
quien lo ha abordado de distintas
maneras con la idea de conocerlo,
de anticiparse a él, y podemos seña
lar, por lo menos tres de esas mane
ras, una mágica, otra unidireccional
y por último una visión polifacética
y humanista (Mojica, 1991: 144).
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La primera corresponde a la adi
vinación y va desde la época de los
oráculos y hechiceros medievales pa
sando por toda suerte de artes adivi
natorias, y que aún no han expirado.

La segunda visión se cristaliza
en la irrupción de los métodos eco-
nométricos de proyección, basados
en principios de regresión estadísti
ca, manejando únicamente varia
bles cuantificables y predecibles, de
modo que su debilidad radica en el
hecho de ignorar factores no cuanti
ficables, restando así significación y
pertinencia a sus proyecciones. Esta
visión se presenta como determinis
ta y lineal, obviando la participa
ción de los diferentes actores, quie
nes son vistos como pasivos y reac
tivos de cara al porvenir.

La tercera postura está sustenta
da por la aparición de la prospecti
va, a finales de los años cincuenta,
bajo la inspiración de Gastón Berger
y basada en lo retrospectivo que en
cierra el pasado y lo prospectivo que
nos lleva a imaginar lo posible y lo
probable. La prospectiva se sitúa en
el límite entre los conocimientos ya
establecidos por la concepción cien
tífica determinista y aquellos que
toman en cuenta toda la fuerza y di
versidad de los acontecimientos

que se resisten a ser verificados uni-
direccionalmente.

La prospectiva sostiene una vi
sión holística en lugar de parcial y
desintegrada; además de aspectos
cualitativos, considera aquellos de
naturaleza cuantitativa, permitiendo

así una apreciación más completa;
sus relaciones son más dinámicas y
están basadas en estructuras evolu

tivas y no fijas o estáticas; su futuro
es múltiple e incierto (Milkos y Tel
lo, 1998, citados por Espinoza,
1999:28).

Ante los planteamientos ante
riores, se puede expresar que la eva
luación prospectiva se inicia al con
siderar el futuro como un horizonte

abierto, éste no sólo puede ser dise
ñado sino también construido y
evaluado. Desde esta perspectiva el
comportamiento futuro de la varia
ble estudiada proviene de la secuen
cia siguiente:

- Visión holística

- Perspectiva desde el futuro
- Conformación de futuros alter

nativos

- Confrontación entre futuros,
entre éstos y el presente y selec
ción del más deseable posible y
probable.

- Análisis de las estrategias y re
querimientos para lograr el fu
turo seleccionado.

La Prospectiva, en primer lugar,
es un acto imaginativo y de creación;
en segundo lugar, la toma de con
ciencia y una reflexión sobre el con
texto actual, y por último, un proce
so de articulación y convergencia de
las expectativas, deseos, intereses y
capacidad de la sociedad para alcan
zar ese porvenir que se perfila como
deseable (Milkos y Tello, 1998, cita
dos por Espinoza, 1999: 29).
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2.2. Prospectiva y planificación
de la gestión institucional

Aunque las preocupaciones so
bre el futuro y la planificación del
mismo son tan antiguas como la
humanidad y han estado presentes
en todas las etapas de la historia
universal (Barbieri, 1997), sin em
bargo sólo a mediados del siglo XX
se formalizaron en el contexto de

gestión institucional, bajo los nom
bres de prospectiva, para el caso de
los estudios del futuro y de planifi
cación estratégica, para la construc
ción de ese futuro deseable (Ban
güero, 2001:18).

Bangüero (2001) presenta un
enfoque compuesto por el proceso
institucional de definir su futuro y
elaborar el correspondiente plan es
tratégico para poder lograr los obje
tivos deseados.

En primer lugar se discute el pa
pel de la prospectiva y el planea
miento estratégico en la gestión ins
titucional y su relación con los pro
gramas y proyectos operativos, la
estructura y la cultura organizacio-
nal y los recursos institucionales.

Para Bangüero existen tres tipos
de actitudes que un directivo adop
ta frente al futuro de una institución

y son las siguientes:

1. La que consiste en negarse a ver
el mundo tal como es hasta que
los cambios se impongan, con
los traumas que ellos implica to
mando una actitud pasiva que es
la actitud del avestruz.
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2. La actitud del bombero cuando

se espera que el problema apa
rezca para tratar de resolverlo, a
pesar del riesgo que ello impli
ca, esta es una actitud reactiva.

3. La última, es estar vigilante para
poder neutralizar las amenazas,
esta es una actitud proactiva y/o
aprovechar las oportunidades, la
cual no es muy frecuente entre los
dirigentes.

Godet (citado por Bangüero,
2001:22) plantea que "la clave del
éxito de los individuos y las institu
ciones está en la relación entre la

razón y la pasión, entre el cerebro y
el corazón. Para alcanzar los objeti
vos institucionales debe realizar un

plan bien concebido y diseñado
(anticipación) ejecutado por per
sonas altamente motivadas (apro
piación) a través de acciones muy
concretas y precisas".

Sallenave (1994, citado por
Bangüero, 2001:22) considera que
para tener éxito se requieren tres
elementos fundamentales y son:
1. La estrategia, se debe saber a

dónde ir y cómo lo lograría.
2. La organización, sería la forma

cómo llevar a cabo la estrategia
de una manera eficaz y efectiva, y

3. La cultura para motivar a las per
sonas y dinamizar la organiza
ción.

Algunas instituciones funcio
nan sin necesidad de un plan estra
tégico, debido a que el logro de la
misión y de los objetivos institucio
nales se faciliten si la acción va pre
cedida de un ejercicio de reflexión
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sobre el futuro deseable y factible
(prospectiva) y los medios para al
canzarlo (plan estratégico).

Para Sallenave (citado por Ban
güero, 2001: 25) en la realización
de un ejercicio de plan estratégico,
los actores institucionales deben es

tar claros sobre el verdadero sentido

de la misión y la visión institucio
nal; aún cuando existe una marcada

interrelación entre ambas, cada una
tiene su significado; mientras la mi
sión define la razón de ser de la ins

titución, la visión define una ima
gen futura deseada y factible para la
misma, en un horizonte de tiempo
dado, por lo tanto los procedimien
tos a utilizar para determinar la una
y la otra son diferentes.

La misión será el resultado de

todos los actores institucionales in

cluyendo al personal directivo, ya
que representa la razón de ser de la
institución y la más alta aspiración
hacia donde se orientarán los es

fuerzos; la visión en cambio es la
imagen futura deseada y posible de
la institución, un sueño factible el
cual se alcanzará mediante la apli
cación de un plan estratégico.

Elplan estratégico entonces, es el
proceso mediante le cual los dirigen
tes ordenan sus objetivos y sus accio
nes en el tiempo para alcanzar una
imagen futura o visión institucional.

Ello presupone por lo tanto la
elaboración de un diagnóstico es
tratégico para identificar las fortale
zas, oportunidades, debilidades y
amenazas que puedan darse en el

entorno o interior de la entidad y
conocer cuáles son los factores a fa

vor y en contra que le permitan pro
yectarse hacia el futuro y lograr así
los objetivos institucionales.

El plan estratégico es "el instru
mento mediante el cual, a partir de
la misión y el diagnóstico estratégi
co se pasa del hoy al futuro deseado
y factible en un horizonte de tiem
po dado". Mediante este plan se
debe aprovechar al máximo oportu
nidades y fortalezas y neutralizar las
amenazas y superar las debilidades
(Bangüero, 2001:28).

El plan estratégico institucional
depende de la capacidad de la insti
tución para efectuar exitosamente
los proyectos derivados del ejercicio
de prospectiva y planeamiento es
tratégico.

Según Bangüero (2001:35)
para obtener éxito en la gestión ins
titucional se requiere fundamental
mente de cuatro elementos:
1. Un plan o una estrategia
2. Una organización capaz de lle

varla a cabo

3. Una cultura organizacional orien
tada al logro de los objetivos insti
tucionales y

4. Recursos humanos, físicos y fi
nancieros suficientes.

También se presentan los as
pectos referentes a la misión que
debe ser capaz de definir a la institu
ción hoy y en el futuro en los térmi
nos de su contribución a la solución

de un problema, la satisfacción de
una necesidad o el aprovechamien
to de una oportunidad. "Lo impor-
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tante para una institución es que la
misión esté claramente definida

como producto de un ejercicio con-
sensual de los autores" (Sachse,
1989, citado por Bangüero, 2001).

Otro aspecto está constituido
por los principios institucionales,
cuyo significado al igual que las ins
tituciones definen su misión, adop
tan un conjunto de principios insti
tucionales o corporativos y consti
tuyen criterios, políticas o normas
de acción para lodos los actores.

La visión es la manifestación de

un deseo colectivo del deber ser de

una institución en un futuro preesta
blecido con base en lo que es la insti
tución hoy y sus potencialidades ha
cia el futuro, es lo que se desea en un
momento futuro del tiempo.

Según Bangüero (2001:57)
"para la definición de la visión insti
tucional es necesario conocer un

diagnóstico estratégico y realizar un
análisis DOFA (Debilidades, opor
tunidades, fortalezas y amenazas)",
cuyo propósito es identificar en el
medio ambiente externo a la insti

tución aquellos factores o variables
que constituyen oportunidades o
amenazas hacia el futuro y en el me
dio ambiente interno las fortalezas

y debilidades institucionales.
Para esto lo importante es la rea

lización de una buena caracteriza

ción de la institución, tanto al inte
rior de la misma, como en su rela
ción con el entorno. Hay que enfati-
zar que la visión institucional es una
imagen futura que se quiere cons

56

truir y un escenario escogido define
la trayectoria y el proceso a seguir
para la construcción de la misma.

2.3. Visión holística de la

educación

La visión holística representa
un paradigma, surgido con la post
modernidad, centrado en el todo, es
decir, lo íntegro y organizado. Alu
de según lo expresa Barrera (1999)a
la tendencia hacia el entendimiento

de la realidad desde el punto de vis
ta de las múltiples interacciones que
la caracterizan; corresponde a una
actitud integradora, como también
a una teoría explicativa que se
orienta hacia una comprensión
contextual de los procesos, de los
protagonistas y de sus eventos.

En este sentido, el enfoque holís
tico expuesto por Gang (1990) se
fundamenta en el campo educativo
en la persona como ser individual, y
por ello, se centra en principios esen
ciales que permiten ver la educación
con una óptica diferente, consideran
do que el proceso de aprendizaje está
basado en un sistema interdepen-
diente de conciencia y comprensión.

Este enfoque toma al docente
como catalizador de los cambios y
establece diez principios básicos.

El primer principio de la educa
ción por un desarrollo evolutivo,
considerando que al alumno debe
tomársele en cuenta su desarrollo

humano, ya que es el propósito fun
damental de la educación. En éste se
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hace énfasis en el aprendizaje basa
do en las relaciones personales, la
relación propia, la de su familia, co
munidad cercana y global.

El segundo principio es el nue
vo papel de los docentes, quienes
tienen que tomar en cuenta a la fa
milia, la escuela, y la comunidad
para realizar su trabajo con el alum
no, facilitándole el aprendizaje
como proceso orgánico y material.

El tercer principio es referido a
la educación holística, el cual con
juga las variables de capacidades
humanas y modos múltiples de
ejercer el poder del conocimiento.

El cuarto principio es la liber
tad de expresión y de crecimiento
personal, planificándose ambien
tes donde hay variedad de opcio
nes para escoger.

El quinto principio consiste en
educar en democracia, con participa
ción, donde el ambiente de aprendi
zaje debe tener como su eje las nece
sidades humanas.

El sexto principio se basa en uno
de los más importantes para la holís
tica porque enfatiza en el ser inte
rior, sus sentimientos y emociones.

Como séptimo principio se pre
senta la educación ecologística, lo
cual implica una conciencia de la
interdependencia planetaria, de res
ponsabilidad personal por una vida
armoniosa con el mundo natural.

El octavo principio se basa en
una educación que incluye a la fa
milia, facilitando la concientización
humana.

Con el noveno principio, resal
ta el valor que debe dársele a la ex
periencia, por ser el encuentro acti
vo y multisensorial en el mundo y la
persona, donde debe profundizarse
y en el mundo social y natural.

Por último, pero con gran rele
vancia, está el principio de darle al in
dividuo, al ser, el valor único de sí

mismo, donde la creatividad interna,
las capacidades, necesidades y proce
sos son únicos en el campo físico,
emocional, intelectual y espiritual.

Enfoque por procesos
Un destacado teórico del currí-

culo como lo es José Schwaf (1974)
afirma que la excesiva confianza en
lo técnico ha llevado al estudio del

tema a un estado de inercia y sugie
re que vuelva a la tradición más an
tigua de lo práctico, entendida ésta
como el arte del argumento moral y
político, por lo tanto, este enfoque
surge como una reacción contra el

pensamiento teórico del campo del
currículo y presenta la posibilidad
de volver a lo práctico, y plantea la
elaboración de una teoría del currí

culo pero desde la acción o la rela
ción entre el pensamiento y la ac
ción en el trabajo del individuo.

Para Lawrence Stenhouse (1975)
el currículo es definido como un in

tento de comunicar los principios
esenciales de un propósito educativo,
de tal forma que quede abierto al es
crutinio crítico y pueda ser traducido
efectivamente a la práctica. Por lo
tanto, para Stenhouse la relación en-
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tre la teoría y la práctica educativa
sería la problemática permanente
del estudio del currículo.

Considera el autor que la visión
del currículo se expresa a través del
conocimiento y una concepción del
proceso de la educación, donde el
profesor puede desarrollar nuevas
competencias al enlazarlas con
otras concepciones como las del co
nocimiento y el aprendizaje.

Por lo tanto, la estructura del

currículo se basa en la del conoci

miento que posee: principios de
conceptos, procedimientos y crite
rios, éstos últimos permiten la for
mación de valores. El instrumento

de perfeccionamiento profesional
es el currículo, y a su vez, el progreso
estudiantil mejora el currículo, esto
es una propuesta que debe ser com
probada en la práctica. La alternati
va curricular por procesos tiene
como finalidad formar un alumno

crítico y reflexivo que interprete,
comprenda y de sentido a su acción.

Al investigar este enfoque, la
teoría del currículo se sustenta en

una sociedad liberal y democrática;
en la que las personas deben ser
educadas y críticas para tomar sus
propias decisiones y actuar de
acuerdo a lo que le dicte su concien
cia. Los contenidos están organiza
dos por actividades y temas que per
mitan comprender el medio circun
dante, en donde el individuo hace

parte del mundo que conoce y al
cual le da un significado en su inte
racción con el medio.
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El enfoque por procesos a dife
rencia de otros enfoques o teorías
educativas, hace énfasis en la activi

dad del estudiante como el centro del

currículo, para que éste pueda expre
sarse, participar y aprender, dentro de
un clima espontáneo y natural, don
de sus intereses actúen como elemen

tos organizados. A diferencia del pro
fesor que adopta el papel del orienta
dor y coordinador de las actividades
que se deben hacer y se resuelvan los
problemas con la participación es
pontánea entre todos los alumnos.

Al igual que el enfoque tecnoló
gico, la tendencia curricular por pro
cesos proporciona una serie de valio
sas consideraciones al currículo tra

dicional que sería bueno analizar
también, tales como situar al estu

diante como centro de la enseñanza

y no como un simple consumidor de
la misma, lo cual supone un cambio
sustancial de perspectiva.

Al revisar este enfoque se pone
en evidencia uno de los problemas
más graves de la educación, que a
pesar de aquellos alumnos aparen
temente interesados, suelen separar
mentalmente sus significados expe-
rienciales de los académicos; ade
más, plantea el papel curricular acti
vo y participativo que le correspon
de a los estudiantes a través de los

proyectos de trabajo que movilicen
la libre expresión de intereses.

Es decir, este enfoque aporta
una visión democrática para la di
námica escolar pero olvida el carác
ter intencional de la enseñanza y la
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necesaria orientación que el profe
sor debe ejercer. Se pretende que los
alumnos sean lo principal dentro de
su aprendizaje, pero hay que tomar
en cuenta que es necesaria una di
rección adecuada por parte del pro
fesor.

2.4. Modelo del Currículo

Integral

Para esta investigación se tiene
presente el modelo de currículo ofi
cial de la Universidad del Zulia, o

Modelo Integral LIniversitario, del
profesor Walter Peñaloza, el cual
centra la formación de los estudian

tes en el conjunto de experiencias
facilitativas de la formación profe
sional, científica, cultural y huma
nística en el marco de los procesos
de humanización, culturización y
socialización.

El currículo integral demanda de
los profesores y de alumnos un
cambio radical de mentalidad. Im

plica no sólo un mayor trabajo uni
versitario, por la complejidad de tal
tipo de currículo, sino que requiere
un enfoque diferente: ver y com
prender todo currículo no como un
conjunto de componentes que se
acostumbra impartir en cada carre
ra, sino como un conjunto de com
ponentes cognoscitivos que no son
aditamentos superfluos, sino que
estaban faltando desde siempre
(Peñaloza, 1995: 9).

Señala Canquiz (1988) que la
concepción de formación integral se
deriva la necesidad de administrar,

planificar y ejecutar el currículo, debe

existir un balance entre las diferen

tes áreas que lo constituyen, así por
ejemplo Laredo y otros dicen que:

la integración de la ciencia, la técnica
y el arte en la formación del hombre
responde a la necesidad que el tiene
de humanizar su realidad, en función

de la cual debe formar una visión to

talizadora de la misma, una com

prensión científico-técnica de los fe
nómenos naturales y humanos, el
dominio de los modelos de indaga
ción científica y el desanollo del pen
samiento crítico y creativo, que le per
mitan participar activamente en los
procesos de transformación progresi
va de su realidad (p. 27).
Para Peñaloza el currículo inte

gral quiere formar profesionales
con cierto saber de la problemática
de nuestro tiempo y que hayan ad
quirido realmente destrezas en las
acciones profesionales y que vivan
íntimamente los valores humanos,

de esta manera, se justifica la inte-
rrelación entre las distintas áreas

para lograr hacer una verdadera for
mación integral del profesional.

2.5. Currículo dinámico

o estático

Para el autor Raúl Fuentes

(1991:49) currículo es el conjunto
sistematizado de conceptos, objeti
vos, contenido, series de asignatu
ras, metodologías y criterios de eva
luación que definen una carrera
universitaria y orienta la práctica
educativa, la organización de los re
cursos pedagógicos de la institu
ción, los procesos de enseñanza y
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aprendizajes, y el sentido de la prác
tica profesional de los egresados.

Al margen de las consideracio
nes técnicas que supone el empleo
del currículo se puede ubicar en dos
significados el concepto de diseño
curricular.

El primer significado de currí
culo o diseño curricular estático, lo
define como un sistema concep
tual, sobre el cual se basan las acti

vidades específicas de la formación
universitaria, como un mapa de
aprendizaje que guía la práctica
educativa, ésta se complementará
con el segundo significado como
una estructura de transformación,

enmarcada históricamente y en re
lación permanente de interdeter-
minación con las prácticas de la so
ciedad en que se inscribe (Fuentes,
1991: 50).

Según Fuentes, se han encon
trado algunas dificultades para
avanzar en la discusión sobre el cu

rrículo de comunicación social, en
Latinoamérica, entre las cuales se

puede explicar la pretensión de tra
bajar únicamente con el aspecto es
tático, este modelo de diseño curri

cular tiende a aislar a las institucio

nes, que tienen los mismos proble
mas y se pretende que cada una con
siga alternativas parciales de solu
ción y esto por supuesto impide un
desarrollo armónico de la profesión
en cada país latinoamericano.

La implementación del diseño
curricular estático en las escuelas de

comunicación social latinoamerica
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nas ha ocasionado muchas conse

cuencias, de las cuales se destaca la

dicotomía entre el currículo formal

y un currículo de lo que se aprende
y se enseña en realidad. 1x3 ideal es
que el currículo mantenga una di
námica con la institución, el profe
sional y el entorno social, es decir,
con las autoridades universitarias,
los profesores y los estudiantes y
por supuesto el mercado de trabajo
(Villalobos, 2003).

Por lo tanto, "la visión estática
del currículo se debe redimensionar

para ser objeto de la verdadera comu
nicación, que no debería incluir a las
mediaciones, sino también a las prác
ticas grupales interpersonales, etcéte
ra. Elcurrículo dinámico se preocupa
por definir las realidades en interac
ción por medio del aprendizaje" (Ar
boleda y col., 1998: 51).

Es importante que se entienda
que la concepción dinámica es un
proceso histórico en el sentido pleno
del término, y que este diseño debe
rá ser considerado como una trans

formación estrechamente vinculada

con las prácticas sociales, que inte-
ractúan con ellas y les asignan lími
tes, posibilidades, sentido y magni
tud, de manera que ante estas posi
bles alternativas presentadas en las
universidades latinoamericanas ca

bría considerarse en el futuro.

Se aprecia en el Cuadro 1, que
el tipo de régimen de ambas institu
ciones es presencial, siendo la razón
social de LUZ pública y la de la
URBE privada.
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Cuadro 1.

Características del Modelo Curricular de la carrera
de Periodismo Impreso

LUZ URBE

Tipo de régimen Presencial Presencial

Razón Social Pública Privada

Fecha de fundación 1959 1996

Matrícula estudiantil 511 alumnos 142 alumnos

Períodos académicos Semestrales Trimestrales

Número de materias 50 71

Cantidad de alumnos

por curso

40 60

Tipos de evaluación
de aprendizajes

Diagnóstica
Sumativa

Formativa

Acumulativa

Integral

Diagnóstica
Sumativa

Formativa

Acumulativa

Integral

Políticas de ingreso
del personal docente

Concursos de

credenciales y oposición
Revisión de credenciales

Políticas de ascenso

del personal docente
Trabajos de ascenso,
títulos de postgrado

Evaluación anual,
talleres, ponencias

Políticas de extensión Proyectos, programas y
planes elaborados por el
personal docente

Planificación de las

autoridades

Políticas de Investigación Centro Audiovisual,

CICI, CEDIP, las líneas

de investigación, los
programas y proyectos

Instituto o Centro de

Investigación
perteneciente a URBE

Fuente: Ramos (2006).

Por otro lado, se conoció que el
Departamento de Periodismo Im
preso de LUZ fue fundado 1959,
mientras que el de URBE data de
noviembre de 1996.

Con relación a la matrícula estu

diantil, de ambos departamentos de

periodismo impreso, son: para el 1°
período del 2004 la ECS-URBE
cuenta con 142 alumnos, mientras
que en ECS-LUZ es de 511 estudian
tes.

Los períodos académicos son
semestrales en ambas instituciones,

bl
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pero el número de materias que
conforman el plan de estudio varía,
puesto que en la ECS-URBE se dic
tan 26 materias teóricas, 6 prácticas
y 39 teórico-prácticas, sumando un
total de 71 materias, las horas por
asignatura varía, de 2, 3 ó 4 horas
semanales; mientras que en la ECS-
LUZ se imparte un total de 49 mate
rias, impartiéndose 4 horas sema
nales por materia o cátedra, siendo
15 teóricas, 4 prácticas y 30 teórico-
prácticas, en LUZ se evidencia ma
yor equilibrio en las materias de ca
rácter práctico y teórico.

Con respecto al número de
alumnos por cursos, se aprecia que
en la ECS - URBE en todos los tipos
de materias se atienden 60 alumnos

por curso, 25 en las materias prácti
cas y 60 en las teórico-prácticas.
Mientras que en LUZ cuando son
materias teóricas se atiende un má

ximo de 40 alumnos, y máximo 25
alumnos en las materias prácticas y
40 alumnos en las materias teóri

co-prácticas.
En relación a los tipos de evalua

ción de aprendizajes, se supo que en
ambas instituciones se practica la
evaluación sumativa, formativa, acu
mulativa e integral, sin embargo, sólo
en la ECS - URBE se hace uso adicio

nal de la evaluación diagnóstica.
Dentro de las políticas de ingreso

del personal docente, en LUZ se efec
túa por medio de concursos de cre
denciales y concursos de oposición,
mientras que en la URBEsólo es pre
ciso hacer revisión de credenciales.
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Ahora bien, las políticas de as
censos del personal docente de LUZ
incluyen elaboración de trabajos de
ascenso y la obtención de títulos de
postgrado, mientras que en URBE
prevalece la evaluación anual, así
como realizar talleres, ponencia, etc.

En cuanto a las políticas de ex
tensión, en la ECS-LUZ se labora

con proyectos, programas y planes
elaborados por el personal docente,
mientras que en la ECS de la URBE
se trabaja directamente con la plani
ficación que es organizada por las
autoridades de la Universidad.

Y las políticas de Investigación
en LUZ están reflejadas en los institu
tos o centros de investigación, tales
como: Centro de Investigación de la
Comunicación e Información (CICI)
y el Centro de Investigación Audiovi
sual, así como el Centro de Docu
mentación e Investigación Pedagógi
ca (CEDIP), las líneas de investiga
ción, los programas y proyectos.

El departamento de Periodis
mo Impreso de LUZ también
cuenta con numerosos profesores
adscritos al Programa de Promo
ción del Investigador (PPI), mien
tras que en ECS-URBE sólo se
cuenta con un instituto o centro de

investigación que pertenece a la
Universidad y está bajo la direc
ción del Vicerrectorado de Investi

gación y postgrado, y en los actua
les momentos están en proceso de
revisión, las líneas de investiga
ción son por lo tanto generales de
la universidad.
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Por todo lo expuesto anterior
mente se evidencia que ambos mo
delos curriculares se corresponden
con el Modelo de Walter Peñaloza

(1995), denominado Modelo Inte
gral Universitario, el cual es el resul
tado de la integración de investiga
ción, docencia y extensión, así
como de los diversos elementos y
experiencias académicas, que es una
de las misiones de la institución, or
ganizados en 5 áreas que combinan
la formación general, profesional,
las prácticas profesionales, el auto-
desarrollo y la orientación.

Al respecto, el autor refiere que
"quiere formar profesionales con
cierto saber de la problemática de
nuestro tiempo y que hayan adqui
rido realmente destrezas en las ac

ciones profesionales y que vivan ín
timamente los valores humanos, de
esta manera, se justifica la interrela-
ción entre las distintas áreas para lo
grar hacer una verdadera formación
integral del profesional".

Con el fin de determinar la

orientación del modelo curricular,

se indagó al respecto mediante la
encuesta aplicada a los jefes de de
partamento de Periodismo Impreso
en las escuelas de Comunicación

Social de la región zuliana.
Dentro de los principios que

orientan la práctica docente, en la
ECS-LUZ se indican los siguientes:
1. Planificación y cumplimiento de

objetivos.
2. Satisfacción de las demandas del

mercado ocupacional.

3. Generación de conocimiento y
nuevas aplicaciones.

En ECS - URBE, por su parte, los
principios que orientan su práctica
docente atienden los siguientes as
pectos:
1. Nivel de formación de los docen

tes.

2. Planificación y cumplimiento de
objetivos.

3. Uso de tecnologías de la infor
mación y la comunicación.

En relación a la instancia que
toma las decisiones referidas al cu

rrículo, en ECS - LUZ corresponde a
los departamentos, cpn el aval de
los Consejos de Escuela, de Facultad
y Consejo Universitario, mientras
que en ECS-URBE es el Consejo
Universitario quien toma las deci
siones que son ejecutadas por el
Consejo de Facultad.

La concepción del currículo en
la ECS-LUZ es integral ecléctico, ca
racterizado por un modelo tradi
cional, pero no dominante, de ca
rácter conductista y obsesionado
por la transmisión de contenidos.
También por la presencia de una
postura cognitivista, de orden tec
nológica, que privilegia el logro de
los objetivos planificados, y final
mente está presente, como corrien
te emergente, el enfoque construc
tivista donde los docentes explican
a los estudiantes los contenidos de

las materias definiendo y razonan
do su significado en busca de un
aprendizaje significativo para to
dos los participantes. Y, en la ECS-
URBE el currículo es dinámico, el
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cual supone una mayor flexibilidad
en los planes de estudio, guiada por
las características del entorno aca

démico, donde las decisiones refe
rentes a la administración escolar

son acordadas entre los participan
tes del proceso (comunidad, estu
diantes, profesores).

Con respecto a las políticas de
evaluación institucional, en ambas

predomina la evaluación de procesos
y el monitoreo permanente, teniendo
como tercera opción para la ECS-UR
BEla evaluación de políticas y para la
ECS-LUZ la evaluación prospectiva.

Los propósitos que orientan el
modelo curricular de LUZ respon
den al logro de objetivo globales,
satisfacción de demandas sociales y
satisfacción de demandas del mer

cado ocupacional, mientras que en
URBE responden a la satisfacción de
demandas del mercado ocupacio
nal, al logro de objetivo globales y
al logro de objetivos humanitarios.

En virtud de las tendencias refle

jadas por las características que orien
tan el modelo curricular, se demues
tra que el dinamismo está presente en
el Modelo de URBE y el eclecticismo
en el de LUZ, ambas corresponden
con los principios del modelo de Cu
rrículo Integral (Peñaloza, 1998), es
pecialmente en cuanto: Continuidad,
Flexibilidad e integralidad.

2.6. Diagnosticar para planificar

Dentro de la investigación fue
necesario establecer una definición
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de la visión, es decir realizar un

diagnóstico estratégico, para ello se
aplicó el análisis FODA (debilida
des, oportunidades, fortalezas y
amenazas).

El análisis FODA es, según Ban
quero (2001:57) "aquel que permi
te identificar en el medio ambiente

externo a la institución aquellos fac
tores o variables que constituyen
oportunidades o amenazas hacia el
futuro y en el medio ambiente inter
no las fortalezas y debilidades insti
tucionales".

La caracterización de la institu

ción tanto al interior de la misma,
como en su relación con el entorno

se presenta a través de cuadros de
cuatro (4) cuadrantes que permiti
rán resumir los resultados de la

identificación (Cuadro 2).
Al Departamento de Periodis

mo Impreso de la ECS de la URBE
también se le aplicó el análisis
FODA arrojando los siguientes re
sultados (Cuadro 3).

El Cuadro 4 presenta los resul
tados del análisis FODA tanto en el

departamento de periodismo im
preso de LUZ, como el departa
mento de periodismo impreso de
la Escuela de Comunicación Social

de la URBE, en forma general e in
tegrada.

Ahora bien, para dar cumpli
miento al objetivo general, se deter
minaron las tendencias a futuro, de
los modelos curriculares de la men

ción periodismo impreso en la re
gión zuliana.
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Cuadro 2.

Análisis FODA. Licenciatura de Periodismo Impreso de LUZ.

(1) OPORTUNIDADES (2) AMENAZAS

• Llevar la carrera a 4 años • Marco legal (Proyecto de Ley de
• Mayor demanda en estudios de postgrado Educación Superior y Ley

(especializacionesy maestrías) de Contenidos)
• Uso de las TIC

• Mayor capacitación docente
• Visión

• Objetivos
• Políticas de extensión

• Planificación y cumplimiento de
objetivos

• Decisiones referidas al currículo

correspondiente a los departamentos
• Currículo ecléctico

(3) FORTALEZAS (4) DEBILIDADES

• Experiencia en reforma curricular • Situación del mercado laboral
• Misión LUZ tradicional

• Matrícula • Planes de estudio tradicionales
• Régimen público • Prácticas educativas

• Mayor número de materias (50) tradicionales
• Evaluación de aprendizaje • Inexistencia de políticas de
• Políticas de ingreso del personal docente gestión curricular y tecnológica
• Políticas de ascenso • Tecnología no actualizada
• Políticas de investigación (+LUZ)
• Satisfacción de las demandas del

mercado ocupacional
• Generación de conocimiento y nuevas

aplicaciones

1° Escenario posible gestionar la adquisición de equipos
A futuro las escuelas de Comuni actualizados para impartir la ense

cación Social incluirán en el currículo ñanza de dichas cátedras.

nuevas asignaturas donde el estu De no obtenerse los equipos re
diante desarrolle habilidades y des queridos para impartir asignaturas
trezas en el manejo de nuevas tecno que desarrollen capacidades tecno
logías en áreas específicas de la men lógicas de vanguardia, los egresados.
ción, para cubrir las expectativas del de las escuelas de Comunicación
mercado laboral. Asimismo deberán Social de la región zuliana no logra-
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Cuadro 3.

Análisis FODA. Departamento de Periodismo Impreso
de URBE.

(1) OPORTUNIDADES (2) AMENAZAS

• Llevar la carrera a 4 años.

• Mayor demanda de estudios de
postgrado (especialización y
maestría)

• Uso de las TIC

• Mayor capacitación docente
• Visión

• Objetivos
• Políticas de extensión

• Planificación y cumplimiento de
objetivos

• El currículo es dinámico

• Marco legal (Proyecto de Ley de
Educación Superior y Proyecto de Ley
de Contenidos.)

• Muchas materias en el pensum.

(3) FORTALEZAS (4) DEBILIDADES

• Apoya el desarrollo de la región
• Misión

• Tipo de evaluación de aprendizaje
• Nivel de formación de los docentes

• Uso de tecnologías de la información
y la comunicación.

• Carece de experiencia en Revisión
Curricular

• Poca matrícula

• Régimen privado

• Políticas de ingreso del personal
docente

• Políticas de ascenso del personal
docente

• Políticas de investigación
• Decisiones referidas al currículo es

del Consejo de Facultad y de Escuela

rán satisfacer las demandas requeri
das por los medios de comunica
ción en el área de impreso.

2o Escenario posible
La ECS-LUZ reestructurará el

curriculum para el 2005, enmarca
do en el proceso de departamentali-
zación de la Facultad considerando

la propuesta de llevar la carrera a
cuatro años por exigencias del
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CNU, actualizando los planes de es
tudio y las prácticas educativas de
manera que se adapten a la realidad
del entorno ocupacional.

De continuar con planes de es
tudio como existen en la actualidad

sin recursos tecnológicos y las prác
ticas educativas tradicionales, las
preferencias que en la actualidad
tienen los egresados de ECS-LUZ se
verán afectadas al ser desplazados
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Cuadro 4.

Análisis FODA de las licenciaturas de Impreso de las
Escuelas de Comunicación Social de la región zuliana.

(1) OPORTUNIDADES (2) AMENAZAS

Demanda de conocimiento en

el área de profesionales.
Mercado laboral no satisfecho.

Ej.: mayor especializaciones
Amplia cobertura de TIC en la
enseñanza del periodismo
Amplia capacitación
tecnológica en el proceso
instruccional del periodismo

Aparición de nuevas escuelas de
comunicación social con nuevos planes de
estudio relacionados con el periodismo.
Grado de obsolescencia de las TIC

(Depreciación)
Escasagestión tecnológica (+LUZ)
Escaso nivel de capacidades tecnológicas
(+URBE)

(3) FORTALEZAS (4) DEBILIDADES

Recursos humanos docentes

altamente calificado, la
mayoría tiene estudios de
postgrado en el área de
conocimiento.

Experiencia docente
Experiencia en Investigación
Experiencia en Investigación
Educativa

Situación del mercado laboral tradicional

Planes de estudio tradicionales

Prácticas educativas tradicionales

Inexistencia de políticas de gestión
curricular y tecnológica
Tecnología no actualizada (+LUZ)

por egresados de otras escuelas de
Comunicación Social.

3 o Escenario Posible

La ECS-URBE implementará
nuevas políticas de ascenso para el
personal docente, no sólo en fun
ción del monitoreo de su práctica
educativa, sino tendentes al desa

rrollo de investigaciones y estudios
de postgrado, a objeto de lograr ma
yor especial ización del docente en
cada área, así como la evaluación y
acreditación de sus programas y pla
nes de estudio.

De permanecer las políticas de
ascenso actuales, el personal docen
te no estará estimulado para adqui
rir mayor especialización en el área,
lo cual impide su actualización y
por ende la calidad de la formación
de los estudiantes.

Aplicando el análisis DOFA en
los departamentos de periodismo
impreso de la ECS de ambas uni
versidades podemos llegar a las si
guientes conclusiones y recomen
daciones, las cuales nos permitirán
tomar decisiones sobre la planifi-
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cación prospectiva en ambas insti
tuciones.

Conclusiones y
Recomendaciones

En función de los resultados

obtenidos, luego de aplicar los ins
trumentos de medición a la muestra

seleccionada en las ECSde LUZ y la
URBE, buscando profundizar una
visión prospectiva al modelo curri
cular de la enseñanza del periodis
mo impreso, a partir de esta expe
riencia previa, se llegó a las siguien
tes conclusiones.

1. Si se analizan cómo se compor
tan los diferentes actores que
participan en el proceso de ela
boración del currículo, en los re
sultados alcanzados, se percibe
que en los departamentos de Pe
riodismo Impreso de las ECS,
tanto el personal docente y estu
diantes deben trabajar para im-
plementar nuevas alternativas en
los planes y programas, planifi
car estrategias de un modelo cu
rricular adecuado a los nuevos

tiempos, utilizando diferentes
procedimientos para garantizar
una mayor participación.

2. La necesidad de aplicar la planifi
cación estratégica y prospectiva
en la elaboración del modelo cu

rricular como una de las vías de

implementación del plan de es
tudio de las ECS de la región zu
liana, se sustenta en la factibili-

dad de concebir el proceso de
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formación del comunicador so

cial, con una visión holística e in-

tegradora de dicho proceso, por
lo tanto se debe planificar el fu
turo profesional del comunica
dor social que el siglo XXI espera
tener en el mercado ocupacional.

3. Por tal motivo en las ECS es im

portante la planeación prospecti
va para lograr una consciente
toma de decisión sobre aspectos
relacionados con la elaboración

del modelo curricular para el fu
turo, se si considera que ella sus
tenta la determinación de lo que
esperamos obtener de nuestros
egresados.

4. Al incluir este modelo abrimos

nuevos paradigmas en la planifi
cación de procesos en la educa
ción, sociedad y en las institucio
nes, pero no siempre las perso
nas asimilan y proyectan los
cambios que van ocurriendo en
el siglo XXI, debido a que no se
formaron en esa tendencia y le es
difícil asimilarla y ponen mucha
resistencia a estos cambios, sobre
todo de orden tecnológico.

5. En la actualidad se exige una ma
yor participación del individuo,
tanto en el nivel de desarrollo so

cioeconómico, proyectos socia
les e individuales, pero esto aún
no se está logrando plenamente
en el proceso de la formación del
profesional del periodismo.

Referirse a este tema se hace por
la inquietud que se ha observado
con relación a la elaboración e im

plementación de las reformas curri-
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culares en las ECS de la región zulia el optimismo y una buena dosis
na, las cuales no han sido elabora de realismo para obtener el esce
das de manera coherente, el sistema nario deseable para el porvenir
de evaluación del modelo curricular de las ECS. Un escenario donde
no se ha realizado de manera objeti el esfuerzo apunte hacia el desa
va ya que no hay una participación rrollo sustentable como eje fun
de todos los involucrados en dichas damental para la implementa
reformas, ni políticas de evaluación ción de la acción prospectiva en
institucional consecuentes con la el modelo curricular de las ECS
dinámica académica. de la región zuliana, éste debe

La prospectiva, en su calidad de ser: a) comprensivo en todas sus
aproximación constructivista del partes; b) secuencial en las partes
futuro, brinda la posibilidad de re que lo conforman; c) interrela-
flexionar sobre lo que queremos cionado, en los aspectos progra
para el futuro, creando el modelo mas-actividades, para que sea vá
curricular que deseamos para las lida su efectividad en la forma
ECS en la región zuliana y proyec ción del profesional.
tando el modelo desde el presente 3. En las ECS de la región zuliana se
que logre una mejor comprensión debe aplicar la visión prospectiva
del mismo, y de esa manera cons de manera de conectarlas al mo

truir lo que se desea en el futuro. delo curricular deseado, de ma

Por lo tanto se recomienda:
nera que permitan el alcance de
los siguientes logros:

l Que todos los involucrados en la - Construir escenarios con la vi

realización del modelo curricular sión del futuro

de las ECS deben integrarse en el - Una percepción dinámica de la
proceso de la toma de decisiones, realidad y la prefiguración de al
tales como la referencia al plan ternativas viables

de estudio, nuevos programas - Identificar elementos estratégi
para las cátedras, tener acuerdos cos que apoyen la toma de deci
y decisiones entre los estudiantes siones.

y docentes que garanticen la par - Garantizar la elaboración del

ticipación de los primeros para modelo curricular de una mane
realizar el proceso de formación ra abierta y creativa fundamen
integral y armónica del profesio tada en una visión compartida
nal de la comunicación social de del futuro y
manera coherente, eficaz y efi - Disponer psicológicamente del
ciente que responda a las exigen factor humano para la transfor
cias sociales actuales y futuras. mación potencial en la capaci

2. Proyectar por proyectar carece de dad mejor alumno, mejor docen
sentido, se debe tomar en cuenta te y mejor profesional.
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4. Se sugiere como una propuesta
de los investigadores, analizar
los niveles de competencia del
currículo, basados en las teorías

actuales y futuras que existen al
respecto, de forma tal que se abra
una nueva investigación a futuro
sobre esta área.

5. Coincidiendo con la profesora
María Isabel Neüman (2004), re
comendamos también: atender

los nuevos campos ocupaciona-
les; crear un currículo generalista
e integral en el pregrado; abrir es
pacios para la discusión de la éti
ca y el carácter de servicio social
de la profesión; ampliar la cober
tura de programas de especializa-
ción, maestría y doctorados en el
área de periodismo impreso; ca
pacitación tecnológica tanto a
los profesionales del periodismo
como a los docentes; elevar las
escuelas a facultades para crear el
espacio académico adecuado;
exigir estudios de cuarto nivel al
personal docente.

También se recomienda atender

a futuro, la necesidad de crear un pro
grama de V Nivel en Ciencias de la
Comunicación y la Información, a
fin de satisfacer las exigencias y de
mandas de generación de conoci
miento en el área de competencia de
una ingente cantidad de egresados de
las dos maestrías en ciencias de la co

municación existentes en la región
zuliana (Villalobos, 2003).
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