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Hoy todo periodismo es digital. Superada la distinción entre 
medios digitales y analógicos, el nuevo ecosistema periodístico 
muestra dos modelos de medios emergentes: los nativos digitales 
y los no nativos. Los nativos cuentan con estructuras y técnicas 
adaptadas con naturalidad al entorno digital. Los no nativos, por 
su parte, derivan de marcas periodísticas tradicionales y cuentan 
con rutinas profesionales propias.
A partir del estudio de un corpus de 2 874 medios digitales, 
Medios nativos digitales en España. Caracterización y tenden-
cias revela los rasgos del actual mercado periodístico digital en 
España. Con foco en los nativos digitales, analiza la tipología de 
los cibermedios, su distribución geográfica y diversidad temá-
tica, los modelos de negocio, además de sus métodos en las redes 
sociales. También explica sus estrategias tecnológicas y narrati-
vas, así como la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Fruto del proyecto de investigación diginativemedia, coordinado 
desde las universidades de Navarra y Santiago de Compostela, esta 
obra muestra las claves de la regeneración del ecosistema periodís-
tico en España.

El libro Medios nativos digitales en España. Caracterización 
y tendencias está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
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10.

Periodismo móvil y medios digitales

Alba Silva-Rodríguez
Univesidad de Santiago de Compostela

Introducción

Los móviles ocupan un lugar central en el conjunto de las 
innovaciones disruptivas que surgen en los últimos años. Se 
trata de la tecnología que más rápido se ha desarrollado si la 
comparamos con la evolución de otras precedentes (Burum; 
Quinn, 2016; Goggin, 2010; Perreault; Stanfield, 2018). 100 
años han tenido que pasar para que el teléfono fijo alcanza-
ra el umbral de saturación pero en tan sólo diez los móviles 
conseguían ese objetivo. El consumo de información desde los 
smartphones se ha convertido en muchos países en la forma 
más común de acceder a las noticias (Nel; Millburn-Curtis, 
2019) y los medios están apostando fuertemente por este sec-
tor (Moeinifar, 2015). A medida que aumenta el uso de redes 
sociales para estar informado, principalmente entre la gente 
joven (Mitchell; Page, 2015; Newman et al., 2016), el smart-
phone se convierte en el principal dispositivo de acceso a la 
información (Bell, 2015; Newman et al., 2017). 

Los teléfonos inteligentes posibilitan una conexión ubicua 
que modifica los tradicionales patrones de consumo y recep-
ción de los contenidos, las rutinas productivas, los modelos de 
negocio y las propias funciones democráticas del periodismo 
(Väätäjä; Egglestone, 2012). Fragmentan la atención y amena-
zan el rol guardián de la profesión (Newman et al., 2020). Los 
móviles han ocasionado también cambios en cómo, dónde y 
cuándo se consume la información (Struckmann; Karnowski, 
2016). La era de las pantallas inaugura un horizonte de posi-
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bilidades para el nuevo ecosistema mediático que se tiene que 
adaptar paulatinamente a los nuevos métodos de producción, 
distribución y consumo de contenidos. La aparición, emer-
gencia y popularización de las redes sociales ha sido clave en 
este escenario, lo que ha originado una mutación en el tipo 
de contenidos periodísticos, cada vez más accesibles, ubicuos, 
personalizados e identificados con el usuario y/o con el entor-
no (Aguado; Martínez, 2008; Aguado et al., 2017). 

El cambio constante, rápido y omnipresente es la principal 
característica de la sociedad actual (García-Avilés, 2015), que 
también se aplica al periodismo. Las tecnologías móviles brin-
dan grandes oportunidades para explorar nuevos contenidos y 
vías de interacción. El periodismo móvil gana universalidad y 
resulta ser una forma de conocimiento al responder con efica-
cia a las necesidades de los usuarios (Canavilhas, 2021). Este 
campo de investigación ha sido ya analizado por diversos in-
vestigadores y académicos que, en un primer momento se en-
focaron en el carácter cultural y sociológico relacionado con el 
uso de estas tecnologías (Ishii, 2006; Lorente; Martín, 2004; 
Geser, 2004) para pasar a centrarse en sus usos como soporte, 
plataforma y medio de comunicación (Ahonen, 2008; Vers-
hinskaya, 2002; Oksman, 2004; Oksman; Rautiainen, 2002; 
Westlund, 2013). La mayor parte de estas publicaciones inci-
den en el aspecto tecnológico, analizando sus características 
técnicas y su relación con la innovación de contenidos perio-
dísticos (López et al., 2019).

La literatura científica sobre los nuevos modelos de redac-
ciones (Lewis; Westlund, 2016) destaca la importancia de la 
dimensión tecnológica del periodismo y, especialmente, de los 
móviles al potenciar la recopilación de información (Quinn, 
2011) y suponer un revulsivo para la innovación en las redac-
ciones (Palacios et al., 2016). Pero la era móvil va mucho más 
allá de los propios teléfonos inteligentes y abarca otros dispo-
sitivos como las tabletas, los relojes y los altavoces inteligentes. 
Los artilugios ponibles están ocupando un lugar destacado en 
los medios y constituyen un nicho a partir del cual también se 
puede innovar. 
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La implantación global de la telefonía móvil (Aguado; Mar-
tínez, 2006), con sus constantes avances tecnológicos, y el rá-
pido crecimiento del parque de smartphones y tabletas como 
principal columna de una amplia gama de dispositivos ha 
impulsado a la industria de medios de comunicación, tanto 
tradicionales que migraron al ámbito digital como nativos, a 
prestar atención a este nuevo campo, tanto por cuestiones eco-
nómicas (búsqueda de nuevas vías de ingresos) como por la ne-
cesidad de difundir los mensajes por todas las vías, en especial 
por aquellas que cuentan con un mayor número de usuarios. 
Muchos profesionales han tenido que cambiar su forma de 
trabajar y se han visto en la necesidad de adquirir nuevas ha-
bilidades para el entorno móvil. Para enfrentar estos cambios, 
diversos medios han optado por aplicar múltiples estrategias 
para aumentar el nivel de competencias de los periodistas y 
adoptar la mentalidad mojo (Salzmann et al., 2021).

Resulta importante acotar la propia concepción del perio-
dismo móvil, que debe entenderse a partir de dos vertientes: 
la producción realizada en su totalidad desde los teléfonos o el 
contenido creado estrictamente para el consumo móvil, que 
puede o no crearse específicamente en estos dispositivos. Entre 
ambos mares han comenzado a navegar los medios digitales 
aunque por el momento la mentalidad mobile first en sentido 
pleno sólo ha sido asumida por unos pocos.

1. El móvil como plataforma y canal de distribución:  
contenidos adaptados y específicos

Tal y como afirman Mills et al. (2012), cada vez es más di-
fícil pensar en un proveedor de noticias nacionales o interna-
cionales que no distribuya contenido enriquecido a través de 
los dispositivos móviles. Si se analiza el panorama mediático 
internacional se observa que los medios nativos digitales de 
referencia utilizan los móviles principalmente como canal o 
plataforma de distribución. Entre la amplia oferta disponi-
ble, disponen de aplicaciones nativas, servicios de distribu-

https://doi.org/10.52495/c10.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
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ción por email, SMS, pódcasts, newsletters y apps de men-
sajería instantánea como Telegram o WhatsApp. Tampoco 
son ajenos a las últimas innovaciones tecnológicas, como los 
altavoces o los relojes inteligentes, que poco a poco se están 
introduciendo en las rutinas mediáticas. En este sentido, los 
avances en lo que a formas de distribución del periodismo 
móvil se refiere, son evidentes. Las alertas por SMS constitu-
yen los primeros contenidos informativos en el móvil y han 
sido analizadas por diversos investigadores desde hace más de 
una década (Costa; Piñeiro, 2010). En la actualidad, las noti-
ficaciones push se reinventan y ocupan un lugar relevante para 
los principales medios de comunicación europeos (Wheatley; 
Ferrer-Conil, 2020). La masificación de los dispositivos mó-
viles y sus altas cifras de adopción ha facilitado también el re-
surgimiento de las newsletters o boletines (Fagerlund, 2016). 
Los nativos digitales están adoptando estrategias de difusión 
móvil que les permiten, además, adentrarse en un escenario 
en el que surgen nuevas narrativas relacionadas con el audio 
(pódcasts), los microcontenidos en redes sociales o la perso-
nalización (altavoces y relojes inteligentes, newsletters, etc.) 
(Silver et al., 2019).

Estudios previos (Kim et al., 2017) evidencian la ausencia 
de creación de contenido adaptado para dispositivos móviles. 
A pesar de que la comunidad científica destaca que es la perso-
nalización el distintivo fundamental que define el periodismo 
móvil, al posibilitar la difusión de contenidos en función de 
los propios intereses y pensamientos de los individuos (Agua-
do; Martínez, 2006; Oksman, 2004), no se localizan, por el 
momento, ejemplos que ilustren esta característica. El caso 
más representativo quizás sea el de los medios norteamericanos 
durante la cobertura de las elecciones legislativas del 2018 en 
las que se empezó a experimentar con los datos de ubicación 
de la audiencia con el objetivo de segmentar los contenidos y 
personalizar las notificaciones automáticas. Las alertas con in-
formaciones actualizadas se enviaban a los usuarios de manera 
segmentada en función de si se encontraban en un estado u 
otro, por ejemplo.
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Los contenidos periodísticos en el móvil evolucionan para-
lelamente a la tecnología. En los años 90, gracias a la masifica-
ción de la telefonía móvil y la digitalización, surge la red GSM 
que supuso un auténtico avance en cuanto a la incorporación 
de datos (Cebrián; Flores, 2011) y una transformación en el 
lenguaje con la aparición de los SMS (Short Message Services) 
(Castells; de Bofarull, 2002). La aparición de los mensajes de 
texto supuso un auténtico revulsivo tecnológico debido a que 
se diversifica el uso de los teléfonos que, a partir de este mo-
mento, se usan para algo más que para realizar o recibir lla-
madas. Los mensajes de texto, las alarmas y los avisos son los 
primeros indicios que permiten, más adelante, hablar del mó-
vil como herramienta multifunción y como metamedio (Már-
quez, 2017). Los teléfonos dejan de ser aquellos dispositivos 
asociados exclusivamente a la comunicación por voz para pasar 
a ser capaces de transmitir datos (texto, imágenes y sonidos). 
La tecnología de tercera generación, también llamada GPRS, 
permitió el desarrollo y comercialización de servicios móvi-
les avanzados como los SMS multimedia. Posteriormente, la 
aparición de redes de conectividad más avanzadas como la 3G 
y la 4G posibilitan mejoras en los contenidos y reducen los 
tiempos de descarga, algo que repercute positivamente en la 
consideración del teléfono como soporte mediático. A su vez, 
la quinta generación (5G), con mayores y mejores velocidades 
de descarga y entornos interconectados e inteligentes, se pre-
senta como la tierra prometida para el periodismo.

En la actualidad, muchos medios internacionales están adop-
tando las narrativas móviles como parte de su flujo de trabajo. 
Sin embargo, aunque existe un esfuerzo por adaptarse a los 
nuevos patrones de consumo informativo, se localizan diferen-
tes grados de integración. Algunos medios producen material 
inédito y personalizado para las plataformas móviles, incorpo-
rando vídeos verticales o «silenciosos» aptos para el consumo 
en movimiento porque la mayoría de personas que visualizan 
contenido en vídeo en móviles lo hacen con el volumen apaga-
do (Slivka, 2017). Para adaptarse a esta tendencia, a este tipo 
de recursos audiovisuales se les añaden subtítulos para que los 

https://doi.org/10.52495/c10.emcs.7.p92
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usuarios puedan comprenderlos sin necesidad de escucharlos. 
Los temas que los periodistas móviles tienden a cubrir suelen 
estar relacionados con las noticias de última hora. La prolife-
ración de pantallas de alta resolución y las nuevas plataformas 
de streaming han situado al vídeo como el contenido audiovi-
sual más consumido a través de los dispositivos móviles. En el 
panorama de medios tradicionales impresos destaca la apuesta 
del The Wall Street Journal por el vídeo móvil. The Short Answer 
es una sección de vídeos breves, sociales, conversacionales y 
virales diseñados para adaptar el estilo de preguntas y respues-
tas de los vlogs más populares de YouTube. La BBC también 
incorpora este formato con vídeos de menos de un minuto que 
explican las informaciones de una manera divulgativa y visual 
en redes sociales. Suelen etiquetarse con el hashtag #bbcshorts.

Otros optan por utilizar sus CMS para publicar el mismo 
tipo de contenido en todas sus plataformas propietarias. En 
ocasiones, no se emplean las características propias de los 
dispositivos, como el uso de la geolocalización y, en otras, se 
personalizan las informaciones hasta el punto de orientar su 
difusión en función del perfil del usuario o del lugar donde se 
encuentre (Westlund; Quinn, 2018). En las plataformas móvi-
les, las empresas más pequeñas pueden competir muy bien con 
aquellas de mayor renombre o más asentadas en el escenario 
mediático. Tal es el caso de la aplicación RTÉ News Now de la 
cadena pública irlandesa RTÉ, que destaca por su minuciosa 
narración visual y diseño. La aplicación comprende bien la ló-
gica del consumo de noticias móviles y permite a los usuarios 
recopilar y guardar las historias que desean leer más adelante.

Medios como el The Washington Post disponen de equipos 
especializados en probar y experimentar con las últimas in-
novaciones tecnológicas. Presentaba a finales del año 2020 su 
Lede Lab, un laboratorio conformado por seis profesionales 
con el fin de explorar el uso de tecnologías emergentes, como 
el 5G, para desarrollar narrativas innovadoras. Entre los for-
matos que han puesto en marcha destaca una línea del tiempo 
inmersiva con 149 vídeos que reconstruyen los primeros sie-
te días de protestas en Minneapolis después de la muerte de 
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George Floyd. En Argentina, destaca la apuesta que hacen los 
medios nativos digitales por el periodismo móvil. Filo News, 
por ejemplo, desarrolló una innovadora narrativa para redes 
sociales (Instagram y YouTube) que consistía en la difusión de 
micronoticieros con una duración aproximada de diez minu-
tos. Su carácter desenfadado e informal, la riqueza de conteni-
do audiovisual y la estructura personalizada de este formato lo 
convierten en un excelente ejemplo de lo que se entiende por 
periodismo pensado para el consumo en movilidad. El canal 
de Telegram del nativo argentino Cenital, con resúmenes de la 
actualidad informativa por audio y con un elevado grado de 
participación e interactividad de la audiencia, constituye otro 
ejemplo de gran relevancia. Red/acción es otro de los medios 
que más está innovando en el ámbito del periodismo móvil. 
Destaca su apuesta por el contenido en Instagram, con con-
tenido adaptado a esta red social y en el que existe un elevado 
grado de interacción. El propio diseño de la web, con una es-
tructura más propia de los medios sociales y de los boletines 
personalizados, es una muestra más de la preocupación de este 
medio por la adaptación a los nuevos perfiles de consumo de 
la audiencia.

2. El móvil como herramienta y fuente periodística

Los teléfonos inteligentes son, además, una herramienta des-
tacada para dar voz a los que no la tienen (Usher, 2016) y 
actúan, a su vez, como fuente periodística. Tal y como explica 
Burum (2016), el periodismo móvil ayuda a crear comunida-
des y fomenta la participación ciudadana. La capacitación de 
los ciudadanos en los principios de la narrativa storytelling es, a 
juicio de Burum, de gran relevancia. 

El uso de los teléfonos inteligentes para recopilar, producir, 
editar y difundir información dio lugar a una nueva práctica 
periodística, el denominado periodismo MoJo. La aparición de 
la palabra MoJo (las siglas en inglés de Mobile Journalism) se 
remonta al año 2005 (Quinn, 2011). Los móviles son la cuarta 
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pantalla (Aguado; Martínez, 2008), un medio de comunica-
ción con significado propio (Ahonen, 2008) y con un sinfín de 
oportunidades para el escenario periodístico. Su éxito radica, 
en parte, en las posibilidades que generan tanto en el contex-
to productivo, como herramienta integral (González-Molina, 
2013), como en lo referente a su condición de plataforma y 
soporte mediático e incluso como nuevo modelo de negocio 
(Cebrián; Flores-Vivar, 2011). Stephen Quinn e Ivo Burum, 
capacitadores MoJo, escribieron un libro para tratar de estan-
darizar y aclarar el significado del periodismo móvil: «Se trata 
de que el reportero sea móvil, no el equipo. El periodismo 
móvil implica que las personas se den cuenta de que ellos y 
el equipo que llevan son como una navaja suiza, con muchos 
archivos adjuntos. Tú eliges el que necesitas» (Burum; Quinn, 
2016).

La movilidad, como característica distintiva de estos disposi-
tivos, fue clave para facilitar su implantación y conexión social 
(Silva, 2013). Podger (2018) resume los beneficios y ventajas 
del periodismo móvil y destaca su potencial como herramienta 
multifunción destinada a producir contenidos radiofónicos, 
televisivos, textuales o sociales. Desde el punto de vista de la 
producción de contenidos, los periodistas deben ser capaces de 
combinar sus habilidades innatas, las de la profesión (buscar la 
noticia, verificarla, editarla, publicarla) con la tecnología (apps 
móviles) y los equipos (usar un teléfono inteligente con acce-
sorios que permiten mejorar el resultado final). 

En el panorama de medios internacionales destaca Al Jazee-
ra por ser uno de los pioneros en la puesta en práctica del 
periodismo mojo capacitando a sus trabajadores con equipos 
móviles y usándolos en las propias operaciones de transmisión 
(Salzmann et al., 2021). La agencia de noticias Reuters, Thom-
son Foundation, el Nokia Research Center, la BBC o la Aso-
ciación Europea de Televisión Regional (Circom) también se 
suman a esta tendencia (Burum, 2016; Quinn, 2011). Esta úl-
tima, consiguió reunir por primera vez a los pioneros del mojo 
en una conferencia, además de poner en marcha las primeras 
sesiones formativas y de capacitación sobre periodismo móvil 
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en la televisión profesional. La CBC en Canadá, NDTV en 
India, Léman Bleu en Francia y Omrop Fryslân en los Países 
Bajos, están alentando a la mayoría de sus periodistas a usar 
teléfonos inteligentes en el trabajo. Otros, como la emisora   
irlandesa RTÉ, tienen equipos dedicados que usan teléfonos 
inteligentes para crear noticias para la televisión y la web, e in-
cluso han producido documentales de largo formato. Hearst, 
News Corp, The New York Times o Gannett and Tribune tam-
bién fueron de los primeros en experimentar con las tecnolo-
gías móviles en su día a día. Grabar vídeo, realizar fotografías 
y editar el contenido desde el móvil o desde las tablets fueron 
algunas de las primeras tareas relacionadas con el periodismo 
móvil en las redacciones (Perreault; Standfield, 2018).

3. Tendencias en los modelos de negocio del periodismo móvil

Un estudio del Digital News Report (2018) sobre trece me-
dios nativos digitales pertenecientes a cuatro mercados euro-
peos (Francia, Alemania, España y el Reino Unido) destaca 
que la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos 
para los medios digitales aunque los modelos de suscripción 
y membresía tendrán también su lugar a largo plazo. La de-
pendencia de plataformas como Facebook o Google en aras 
de establecer una conexión directa con el usuario y aumentar 
el alcance y la participación o las alianzas con medios tradi-
cionales para lograr estos mismos objetivos son también una 
prioridad. Los nativos digitales están, según se afirma en el 
informe, más comprometidos con la calidad informativa si 
los comparamos con los medios tradicionales. Al tratarse de 
dispositivos asequibles, portátiles y discretos que dinamizan 
la participación ciudadana (García-de-Torres, 2010; Usher, 
2016) se convierten en excelentes soportes para la difusión 
de contenidos segmentados, personalizados y adaptados a las 
necesidades de la audiencia. Existen diferentes estrategias de 
personalización en función del canal o la plataforma usada, el 
comportamiento o las preferencias de los usuarios. Aspectos 
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como la ubicación son realmente interesantes a la hora de 
concebir productos dirigidos a consumidores específicos con 
intereses concretos. 

De lo que no cabe duda es de que los dispositivos móviles 
se han convertido en los grandes aliados de la prensa. Medios 
como The Guardian, con un modelo online completamente 
gratuito, ven en las aplicaciones y la publicidad móvil sus me-
jores aliadas para obtener importantes ingresos.

Conclusiones

El escenario mediático ha cambiado drásticamente durante 
la última década. La aparición de las tecnologías móviles ha 
provocado un cambio de concepción y mentalidad en el perio-
dismo. La masificación de los teléfonos inteligentes ha permi-
tido, por una parte, que la audiencia asuma un rol activo en el 
proceso comunicativo. Además, las características técnicas de 
estos dispositivos, con capacidad para capturar texto, imágenes 
y vídeo de una manera rápida y desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, han contribuído también a considerarlo 
como herramienta multifunción e incluso como un medio de 
comunicación con significado propio. 

A pesar de que los principales medios de referencia interna-
cional están contemplando el móvil en sus estrategias editoria-
les, la mayor parte de experiencias se concentran en el uso de 
los dispositivos como herramienta y no tanto en la creación 
de productos específicamente pensados para su consumo en 
movilidad. El potencial de los teléfonos inteligentes para crear 
narrativas conversacionales, ubicuas, interactivas y participati-
vas no está siendo aprovechado. 

Tampoco su estrecha relación con el concepto de proximi-
dad. Los medios han utilizado la geolocalización en un pri-
mer momento con la finalidad de ofrecer alertas informativas 
metereológicas o relacionadas con el tráfico (Schmitz-Weiss, 
2013). El periodismo móvil posibilita compartir información 
a través de diversas plataformas entre personas que comparten 
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los mismos intereses y gustos y que se ubican en el mismo 
espacio geográfico. Por lo tanto, puede servir también para 
responder con mayor sensibilidad a los movimientos de los 
lectores de entornos locales. La popularizada estrategia SoLo-
Mo, que hace alusión a la conjunción de la temática social, 
local y móvil, tampoco está siendo aprovechada. Sin embar-
go, la adopción del periodismo MoJo está teniendo una gran 
acogida en una era de competencia mediática impulsada por 
la disminución de audiencia. Proporciona nuevas posibili-
dades al permitir realizar coberturas a bajo coste ofreciendo 
contenido especializado para audiencias segmentadas. Como 
decía Burum, el periodismo móvil democratiza el periodismo 
(Burum, 2016). 

En los próximos años la tecnología dictará, una vez más, el 
camino a seguir en el escenario de la movilidad. La red 5G me-
jorará la emisión de vídeo de alta definición y facilitará la crea-
ción de contenidos desde cualquier ubicación. Esta rapidez de 
acceso, junto con la mejora de las pantallas y la conexión con 
el llamado Internet de las Cosas (IoT), supondrá el trampolín 
necesario para la experimentación de contenidos móviles per-
sonalizados, automatizados y visuales. 
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