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Ecosistema de cibermedios en España traza un mapa actualizado de los ciber-
medios que nos permite identificar los rasgos que caracterizan la evolución 
de los usos y preferencias informativas de los públicos, así como el análisis 
de los contenidos informativos y las formas narrativas de mayor influencia 
social en las diferentes plataformas de publicación de los medios digitales, ya 
que —como se ha podido comprobar durante estas investigaciones— estas 
nuevas formas de contar han consolidado la aparición de nuevos ciberme-
dios y nuevos públicos.
Esta obra que aquí presentamos se enmarca dentro de una línea de inves-
tigación y análisis que arranca a comienzos del siglo XXI de la mano de 
distintos grupos de investigación universitarios ligados a trece universidades 
españolas.  A lo largo de estas dos décadas han sido numerosos los estudios 
derivados de este empeño que nos ha permitido entender y conocer en pro-
fundidad la naturaleza del radical cambio de paradigma informativo y la 
estructura mediática derivada de la revolución digital.
Ecosistema de cibermedios en España supone, por tanto, una fotografía de 
situación totalmente actualizada de la realidad mediática digital en España 
que, además, brinda a los investigadores de otras latitudes toda una serie de 
metodologías probadas y eficientes que permitan abordar estudios similares 
en pos de la comprensión y análisis de este fenómeno mediático del mundo 
contemporáneo.

El libro Ecosistema de los cibermedios en España: Tipologías, 
iniciativas, tendencias narrativas y desafíos está integrado en 
la colección «Peridística» de Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones.
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3.

Los modelos de periodismo  
para dispositivos móviles

Alba Silva Rodríguez     [Univ. de Santiago de Compostela]
Xosé López García    [Univ. de Santiago de Compostela]

3.1. Introducción

Durante las últimas dos décadas, el entorno de los medios se 
ha vuelto cada vez más digital gracias al desarrollo de dispositi-
vos avanzados y, a menudo, más baratos, con una mejora de la 
conectividad y con una mayor oferta de productos y servicios.

Existe una larga tradición académica con respecto al estudio 
del proceso de digitalización e innovación de las redacciones. 
Desde Castells (1996), que exploró la llamada sociedad de red y 
su alcance tecnológico, hasta la mediamorfosis de Fidler (1997) 
o el proceso de digitalización de las noticias exploradas por 
Boczkowski (2004). Estudios sobre aspectos como la multime-
dialidad (Deuze, 2005), interactividad (Scolari, 2008), conver-
gencia (Salaverría & García-Avilés, 2008), participación (Ma-
sip et al., 2015), personalización (Thurman, 2011), memoria 
o documentación (Guallar, 2011), o la movilidad en el uso de 
los nuevos medios (Westlund & Lewis, 2014), entre otros, tam-
bién han sido de especial importancia. La relevancia de la tec-
nología de la información y la automatización ha sido evidente 
desde que Manovich (2013) llamó la atención sobre cómo el 
software había adquirido el papel principal. Es una tendencia 
que se ha vuelto aún más importante para una buena parte de 
los procesos, incluida la búsqueda, el desarrollo y la difusión 
de contenido. Los procesos de innovación en las salas de redac-
ción (Paulussen, 2016) consideran prioritaria la producción de 
contenido para dispositivos móviles, a saber, «periodismo móvil 
(MOJO)» y participación (Barnes, 2016), que se lleva a cabo en 
un porcentaje muy alto desde dispositivos móviles. 

El proceso de transformación que experimenta la tecnología 
de los medios de comunicación con relación a su adaptación 
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en la vida cotidiana, a las rutinas y a los entornos sociales ha 
sido analizado por diversos autores a lo largo de los últimos 
años (Silverstone et al., 1992; Haddon, 2007). Los móviles 
han sido estudiados, desde un primer momento, como artí-
fices de un cambio sociológico capaces de conformar nuestro 
día a día (Ling, 2004; Ling y Haddon, 2001; Oksman y Rau-
tianen, 2002). La teoría de la domesticación también ha sido 
abordada por Leung & Wei (2000) para detectar los modos 
en los que la gente integra los medios móviles en su día a 
día. Sin embargo, los estudios sobre comunicación móvil no 
se han limitado a una sola disciplina, sino que han versado so-
bre comunicación, sociología, ciencias políticas e información 
tecnológica. 

El aumento de usuarios móviles es una realidad que confirma 
que la industria de medios se enfrenta a un desafío. Adaptarse 
a una audiencia en movilidad que consume contenido prefe-
rentemente a través de dispositivos móviles (Reuters Institute 
Digital News Report, 2018) es una prioridad para las empresas 
mediáticas a las que se les exige conocer las características y par-
ticularidades del nuevo soporte comunicativo. 

La comunicación móvil alude al acceso a contenidos desde 
el móvil y a la conexión perpetua de los individuos. Castells 
(2006) destaca la permanencia y la ubicuidad como dos de los 
factores que ayudan a entender este fenómeno. Durante la dé-
cada pasada el móvil se ha transformado gradualmente en un 
dispositivo portable, en un ordenador personal. Esta cualidad 
de dispositivo que facilita la comunicación interpersonal ha 
sido destacada por la mayoría de estudiosos de esta área (Ling, 
2004; Fortunati, 2001; Habuchi, 2005, Matsuda, 2005 y Wei 
& Lo, 2006). 

El teléfono móvil se concibe como un elemento imprescin-
dible para hacer frente a la nueva estructura social que afecta e 
incide en las implicaciones humanas, en las interacciones perso-
nales y en las intervenciones entre organizaciones e institucio-
nes sociales (Geser, 2004). 

3.1.1. Era de los medios móviles

El lanzamiento del iPhone de Apple en el año 2007 marca 
el inicio de una nueva era en el proceso de digitalización y crea 
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un nuevo estándar para comprender el significado de las comu-
nicaciones móviles y los medios móviles en particular (Scolari, 
Aguado y Feijoo, 2012). 

Aunque, según Bruhn (2013), los medios siempre han sido 
«móviles», estos transforman los paradigmas de los medios tra-
dicionales (Westlund, 2011) aportando nuevos formatos sin-
crónicos, localizados e individualizados (Bruhn, 2013) y mo-
dificando los contextos sociales y los modos de producción, 
emisión y recepción de la información. Wei (2013) define los 
medios móviles como plataformas portátiles personales, interac-
tivas, habilitadas para Internet y controladas por los usuarios. El 
valor de la movilidad, junto con la naturaleza personal y privada 
(Lorente, 2002) y su carácter individualista (Soletic, 2008) y 
tendente a la personalización (Martín, 2009) son algunos de los 
elementos que definen al dispositivo móvil. Aguado y Martínez 
(2006) destacan que gran parte del éxito de la difusión de la te-
lefonía móvil se debe a sus características adherentes: ubicuidad, 
carácter personal, translocalidad y conectividad always on. 

Es necesario precisar que el fenómeno del periodismo móvil 
no ha llegado a conceptualizarse unánimemente desde el punto 
de vista académico. En principio, se ha querido englobar a esta 
disciplina como sucesora del periodismo multimedia cuando, 
en realidad, se trata de un campo totalmente nuevo y con ca-
racterísticas propias. La diferencia la establece el componente 
de la movilidad que abre espacio para diversas interpretaciones 
dentro de este nuevo contexto. Algunos autores, en la tentativa 
de aproximarse a una explicación más fidedigna de esta nueva 
práctica periodística, optaron por denominarla «periodismo di-
gital móvil» (Campbell, 2007), «periodismo de noticia móvil» 
(Forsberg, 2001) «periodismo móvil» (Briggs, 2007; Quinn, 
2000; Pavlik, 2001; Castells, 2006). Esto lleva a afirmar que 
nos encontramos ante dos perspectivas diferentes que ayudan 
a definir más concretamente este nuevo campo de estudio. Por 
una parte, aquella que alude a la difusión y a la recepción de 
contenido para móviles y, por otra, la que se centra en el aspecto 
de producción del contenido. 

Aunque, como se ha apuntado, la producción científica so-
bre el fenómeno de la comunicación móvil es muy abundante, 
el estudio de la disciplina del periodismo móvil presenta im-
portantes vacíos en la investigación. Pearce (2013) encontró 
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ausencias de conocimiento en la producción científica existen-
te alertando de la necesidad de realizar estudios con un mayor 
compromiso a nivel teórico y con métodos rigurosos. Los tra-
bajos centrados en este área abordan las características técnicas 
de los dispositivos (Ahonen, 2008; Jokela et al., 2009) y los 
retos de las empresas periodísticas en el contexto de la socie-
dad móvil, centrados en la necesidad de adaptarse a la segmen-
tación de públicos y a la era de la conectividad permanente 
(Aguado y Martínez, 2006). Los investigadores coinciden al 
afirmar que este nuevo contexto posibilita la creación de es-
trategias innovadoras en cuanto a los modelos de distribución 
y de negocio (Aguado, 2012) y favorece la creación de nuevas 
modalidades expresivas (Sánchez y Aguado, 2010). Cebrián y 
Flores-Vivar (2011) afirman que los contenidos periodísticos 
difundidos a través de los móviles pasaron principalmente por 
tres fases: adaptación, autonomía y emancipación. Los princi-
pales estudios publicados sobre este campo focalizan sobre los 
usos del móvil y sus consecuencias sociales citando, por ejem-
plo, los cambios en la estructuración, los métodos de comuni-
cación y la mutación de valores tradicionales como el espacio 
y el tiempo, lo público y lo privado, la identidad, la soledad o 
la seguridad, entre otros. Sin embargo, se trata de trabajos des-
criptivos con un bajo grado de teorización. Escasean, de este 
modo, los estudios analíticos y prácticos acerca del periodismo 
móvil desde sus tres vertientes principales: emisión, difusión y 
recepción de contenidos.  El periodismo móvil, en su proceso 
de innovación y adaptación al entorno actual, ha definido en 
los últimos años la renovación de perfiles profesionales. La in-
corporación de los smartphones a los procesos de producción 
periodística ha cambiado las rutinas profesionales y también 
los diferentes formatos y narrativas. Alguno de los principales 
cibermedios del mundo han diseñado en los dos últimos años 
estrategias en las que contemplan el móvil como su apuesta de 
futuro. El periodismo móvil, como tendencia y como práctica 
emergente, ha ampliado los perfiles periodísticos al tiempo 
que ha lanzado desafíos a los profesionales de la información 
que lo practican.
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3.2. Emergencia de microformatos móviles

Los microformatos pueden definirse, tal y como apunta Juan 
Varela (2009) como «elementos con sentido propio cuya ca-
pacidad semántica, de indexación y gestión permite ampliar el 
contenido a través de la navegación física o de enlaces de hiper-
texto». Los microformatos se entienden de esta manera desde el 
punto de vista tecnológico y técnico como «soluciones estándar 
del marcado XHTML para casos de usos concretos» (Noriega, 
2005). Noriega los define como «herramientas de utilidad in-
mediata, como la abstracción lógica e intuitiva de las buenas 
prácticas y como la cristalización o aproximación bastante cer-
tera a muchas promesas de la web semántica» (Noriega, 2005). 
Según Enrique Dans los medios deben ser conscientes de este 
cambio en las necesidades de comunicación de los usuarios. Los 
medios se conciben en la actualidad ya no solo como «un lugar 
al que acudir en busca de noticias: tienen que ser, además, una 
máquina de café virtual donde poder convertirlas en el sujeto de 
una conversación, en un objeto social» (Dans, 2009: 37). 

Es necesario hacer una mención especial a la red social Twi-
tter, que modificó la concepción de las noticias tradicionales 
desde el punto de vista de la producción y de la difusión de 
contenidos. Este medio marca el inicio de la era de los microfor-
matos abogando por la concisión al limitar los tweets a 140 ca-
racteres. Pero esta red social le aporta también un valor añadido 
a la información al mezclarla con el entretenimiento. Los tweets 
más divertidos son los que evocan las mejores respuestas de los 
usuarios. Wilkinson (2012) habla de cómo Twitter introdujo 
en el año 2006 una nueva forma de comunicar combinando la 
inmediatez de los mensajes de texto (SMS) con la habilidad de 
llegar a una gran audiencia. Este autor alude a la consolidación 
de una nueva forma de comunicación online conocida como 
microblogging (Wilkinson, 2012: 6).

Las nuevas narrativas surgen en un escenario dominado por 
la mejora de las redes de Internet (despligue del 4G), por los 
desarrollos tecnológicos con la aparición de nuevos dispositivos 
como los smartwatch o de aquellos que implementan la realidad 
aumentada y por la consolidación de los contenidos específicos 
en las redes sociales, gracias a las cuales surgen nuevas narrativas 
visuales.
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Los dispositivos móviles posibilitan también la emergencia de 
nuevos formatos y narrativas gracias a las características y pecu-
liaridades que ofrecen como soporte mediático. Entre los ejem-
plos más paradigmáticos se encuentran los microformatos a tra-
vés de Snapchat. El medio británico BBC experimentó con esta 
red social para narrar la crisis de los refugiados sirios a través de la 
construcción de micro vídeos (imágenes, texto, audio). Twitter 
(con Vine) e Instagram (con Instagram Vídeo), también admi-
ten este tipo de formatos. Los vídeos suelen tener una duración 
máxima de siete segundos en Vine y no superan los 15 segundos 
en Instagram. Esta nueva narrativa supone una serie de exigen-
cias en los periodistas que pasan por superar el reto de reducir al 
mínimo el relato audiovisual. Entre los usos que se identifican en 
los micro vídeos se han localizado los siguientes: entrevistas, na-
rraciones en vivo e informaciones en las que se destaca el making 
off. En este sentido cabe destacar las prácticas experimentales que 
los medios digitales están haciendo en Instagram a través de Ins-
tagram Stories, cuyo potencial para el storytelling todavía es des-
conocido. De momento se aprecia que esta herramienta se usa 
para recopilar datos con el objetivo de conocer mejor al público, 
como nexo entre plataformas (posibilidad de hacer «swipe up» 
insertando enlaces en las historias, así como hashtags o mencio-
nes) y para realizar directos, ofreciendo la oportunidad de cubrir 
eventos con un móvil con buena conexión a Internet. 

El podcast es otro ejemplo de microformato que surge a raíz 
de un cambio en el consumo de contenidos, donde se ha pasado 
de un modelo de «broadcast» (donde uno emite y el resto recibe) 
a otro «on-demand» (a la carta, donde cada uno elige qué con-
sumir) que se ha venido a incrementar con la popularidad de los 
servicios de vídeo por streaming como Netflix. Se trata de un 
formato que permite la distribución de archivos de audio que el 
usuario puede descargar o escuchar en el momento que desee. Se 
adapta perfectamente a las demandas del público y la duración 
ideal de los mismos se sitúa alrededor de los 20 minutos. 

3.3. Conclusiones

Los retos que plantea la comunicación móvil obligan a re-
pensar los productos informativos hasta el punto de adaptarse 
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a un nuevo entorno en el que prima, ante todo, la inmediatez, 
la personalización, la disponibilidad permanente, la sencillez y 
la ubicuidad. La industria móvil es, en la actualidad, uno de 
los pocos sectores que mantiene un crecimiento imparable en 
el conjunto de industrias culturales. Su éxito expansivo hace 
que se convierta en un foco de interés para muchos sectores en 
general y para el periodismo en particular. 

A partir del año 2007, con la consolidación de las aplicacio-
nes nativas, los medios empiezan a crear contenidos específicos 
para las redes sociales. Predominan los micro formatos que sur-
gen a raíz de la transformación de los procesos de distribución y 
recepción, así como en los productos.

El desarrollo tecnológico se une a la movilidad, instantanei-
dad, personalización, geolocalización, interactividad e inmer-
sión dando lugar a nuevos formatos de contenidos periodísticos. 
La práctica periodística se encuentra en constante transforma-
ción y, ante esta situación, las redacciones se están integrando 
acercando a periodistas y profesionales de distintas especialida-
des, que trabajan en equipos multidisciplinares, para desarrollar 
nuevas narrativas y nuevos productos periodísticos adaptados a 
la era de la movilidad. 

El periodismo pensado y diseñado para los dispositivos mó-
viles, en un escenario marcado por los efectos del denominado 
Internet de las cosas y del Big Data como antesala de lo que al-
gunos autores llaman la cuarta revolución industrial, está actual-
mente en una fase de experimentación. Soportes como los relo-
jes inteligentes o los nuevos dispositivos que integran diversas 
funcionalidades en el universo de la conectividad, con Internet 
como principal referente, serán claves en un futuro inmediato. 
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