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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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Periodistas ante la automatización  
y la Inteligencia Artificial:  

la importancia de la formación

Carlos Toural-Bran
Ángel Vizoso 

Universidade de Santiago de Compostela

Introducción

No hay duda de que la esencia del periodismo contempo-
ráneo y de su práctica están marcadas por la Sociedad de la 
Información que actúa como contexto para el desarrollo del 
mismo. Si hacemos un repaso a las rutinas más concretas y es-
pecíficas de la producción de contenido, y llevando el análisis 
hasta el consumo por parte de las audiencias, el periodismo ha 
visto cómo la forma en que se produce y consume información 
ha dado un giro radical en las primeras décadas del siglo XXI 
con base en los avances tecnológicos y en la incorporación de 
éstos por parte de la sociedad en forma de dispositivos y he-
rramientas.

El ámbito de la comunicación ha liderado, tradicionalmen-
te, la aceptación, asunción y adopción de los avances de ca-
rácter tecnológico y estos han provocado, funcionando como 
catalizadores y dinamizadores, cambios de tipo estructural en 
la forma de practicar la profesión periodística (Smith, 1981).

Aun teniendo en cuenta este caldo de cultivo general, la éti-
ca profesional, los códigos deontológicos, así como la labor 
tradicional como garante del interés público en todo sistema 
democrático que el periodista debe ejercer, son elementos fun-
damentales que pertenecen a la esencia misma del periodismo 
y que los profesionales practican, y deben seguir practicando 
más que nunca, en un contexto marcado por una sociedad 
influenciada por la tecnología.
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Estamos ante un profesional de la información que ha visto 
cómo su rol en la sociedad ha evolucionado marcado por las 
TIC e internet, elementos que han influido de manera crucial 
en el desempeño práctico de la profesión «abriendo enorme-
mente el abanico de fuentes a disposición de los más avezados 
internautas, ha transformado los hábitos de lectura y búsqueda 
de las noticias y ha abierto nuevos caminos para el negocio de 
la información» (Cerezo; Zafra, 2003: 3).

Es importante que los profesionales del periodismo com-
prendan la necesidad de no quedarse anclados en el pasado 
convirtiéndose en agentes obsoletos de un sistema social ne-
cesitado de referentes. En un contexto donde la dinámica de 
cambio es intensa, los periodistas deben adaptarse a los nue-
vos tiempos, a las nuevas prácticas y audiencias, deben asu-
mir la necesidad de continuar ejerciendo su labor tradicional, 
apoyados en los valores esenciales, pero con las herramientas 
actuales que, sin duda, contribuirán a conectarles con los nue-
vos públicos.

La etapa universitaria es, sin duda, uno de los primeros 
momentos en los que el perfil del nuevo periodista se define 
mediante la aplicación de los diferentes planos de estudios y 
programas que persiguen, entre otras cuestiones, dotar a los 
futuros profesionales de destreza en el uso de herramientas que 
les permitan ejercer su profesión en un contexto híper tecno-
lógico. Este objetivo se persigue, en numerosas ocasiones, me-
diante la incorporación de materias específicas.

1. Construcción de los nuevos perfiles profesionales 

Hace casi 20 años, en el año 2000, uno de los más influyen-
tes académicos especializados en ciberperiodismo de España 
como es Ramón Salaverría se preguntaba si «¿están preparadas 
las Facultades de Comunicación para satisfacer las nuevas de-
mandas profesionales de la industria periodística? ¿Hacia dón-
de deben orientarse las enseñanzas del periodismo? En defini-
tiva, ¿qué perfil debe tener el periodista en la nueva era de las 
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comunicaciones digitales?» (Salaverría, 2000). En el contexto 
contemporáneo en el que toma forma la profesión periodística 
parece relevante pensar en una continua reflexión y análisis so-
bre cómo han evolucionado los planes de estudios y su concep-
ción primaria, ya que con la encrucijada de la formación como 
contexto se han ido implantando nuevos planes de estudios 
en Periodismo y Ciencias de la Comunicación con diversas 
opciones y resultados diversos. 

La investigación, tanto a nivel nacional como internacional, 
sobre la relación entre la tecnología, la conformación del con-
texto digital y la profesión periodística, ha contado con nu-
merosas investigaciones que han conseguido explicar, en cada 
momento, la situación, los cambios sufridos y los esperados. 
No cabe duda de que fueron investigadores de referencia en el 
ámbito norteamericano los que en su momento vislumbraron 
y luego definieron cambios del perfil profesional de la mano 
del impacto de las tecnologías de la comunicación del momen-
to (Weaver, 1999). La evolución de los perfiles y de las redac-
ciones de los medios confirmó que las rutinas de producción 
de los periodistas del siglo XXI están vinculadas al ordenador, 
la web (Deuze; Paulussen, 2002: 243), el ciberespacio y los 
dispositivos móviles.

De esta forma, los principales grupos de investigación e in-
vestigadores españoles han desarrollado numerosísimos traba-
jos alrededor del ámbito del periodismo electrónico (Arma-
ñanzas et al., 1996; Díaz Noci; Meso Ayerdi, 2000); Edición 
digital (Micó Sanz, 2003); los de polivalencia y convergencia 
(García Avilés, 2002, 2006 y 2007; Salaverría, 2005b; Masip 
2009); rutinas periodísticas en Internet (Masip, 2005); redac-
ción periodística en internet (Salaverría, 2005a); innovación 
en las redacciones (Domingo, 2005); hasta los relativos a los 
perfiles de los periodistas (Scolari et al., 2008); a la convergen-
cia digital en las redacciones (López; Pereira, 2010), o a la apli-
cación de las tecnologías digitales (Cabrera, 2013), entre otros.

Exprimir la narrativa en cuanto a sus potencialidades en los 
soportes y plataformas actuales marca la necesidad de domi-
nio tecnológico que presentan los perfiles profesionales en el 

https://doi.org/10.52495/c18.emcs.7.p92
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ámbito periodístico en la actualidad. Tiene mucho que ver, 
por tanto, con la figura del periodista polivalente: aquel que 
es capaz de desarrollar múltiples procesos de manera simultá-
nea y habitual relativos a cualquiera de las fases de búsqueda, 
elaboración o difusión de informaciones en diferentes sopor-
tes o interactuando, directamente, con la audiencia (Deuze, 
2004).

Los nuevos perfiles que aparecen fruto del contexto comu-
nicativo actual están marcados por la necesidad de dotarse de 
capacidades muy diversas que, mediante su combinación y la 
especialización, les permita ejercer la profesión periodística 
de forma operativa en un momento en el que la polivalencia, 
como indican Rintala y Suolanen (2005), se da en la transfe-
rencia de tareas, en la fusión de roles tradicionales y en el au-
mento de las funciones a asumir. Sonia González y Sara Ortells 
(2012) definen, a partir de la triple identificación de Rintala 
y Suolanen, tres modelos de polivalencia que tienen que ver 
con los medios —mediática o relativa a la obligación del pe-
riodista de elaborar contenido para diferentes soportes—, con 
los temas —los periodistas elaboran contenidos para diferentes 
ámbitos y secciones— y con la tecnología —el profesional se 
hace cargo de todo el proceso productivo de la información 
(punto que las autoras recogen de Micó, 2006)—.

2. Big data y automatización en la elaboración de contenido 
como contexto 

Internet ha ejercido como elemento de transformación en 
ámbitos como los usos sociales o la forma de relacionarnos 
entre humanos, pero también en lo que respecta a las relacio-
nes entre organizaciones y entidades de diversa índole y sus 
públicos. El alcance de este cambio se extiende hasta el modo 
en que la ciudadanía se relaciona y consume los medios de co-
municación. Así, estos se han visto inmersos en un proceso de 
reestructuración en el que se han visto modificados sus mode-
los de producción y transmisión de contenidos, pero también 
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la relación con sus audiencias. En este contexto, se produce 
también una alteración del hábitat profesional del periodista, 
modificado de forma pareja a la aparición de los cibermedios, 
entornos en los que se trabaja con nociones como la hipertex-
tualidad, la interactividad y el multimedia. Se ven modificadas 
las funciones operativas del periodismo, variando con ello el 
propio perfil de los profesionales encargados de producir in-
formación. Además, de forma paralela y gracias al desarrollo 
tecnológico, el discurso periodístico comienza a incorporar 
procesos de redacción de noticias basadas en algoritmos para 
ser generadas por ordenador.

El perfil del periodista viaja hacia un periodismo informati-
zado y, además, digitalizado. En él, el emergente periodismo 
artificial en el cual es posible inscribir los textos generados a 
través de algoritmos imitando las rutinas del periodista no han 
hecho sino ganar peso en épocas recientes. Estas estrategias 
basan sus procesos en la programación de máquinas de forma 
que, aplicando los criterios dispuestos, puedan transformar 
conjuntos de datos en visualizaciones y en relatos informati-
vos elaborados conforme a un estilo informativo. Esto es, al-
bergando en su interior todas las convenciones propias de la 
redacción periodística al nivel de las series lingüísticas y para-
lingüísticas del texto. Por otra parte, la Inteligencia Artificial 
(IA) ha ido ganando peso en el conjunto de las redacciones, 
llegando incluso a sustituir algunas de las tareas del periodista. 
Por todo ello, resulta pertinente señalar que no resulta posible 
hablar del perfil del futuro periodista, pues este se encuentra 
todavía en construcción.

No hay duda de que las investigaciones centradas en el im-
pacto en el periodismo de los avances de la tecnología (Powers 
2012; Karlsen; Stavelin, 2014) o del uso de computadoras 
como herramientas para aumentar la interactividad con los 
consumidores (Flew et al., 2012) abrieron camino para otros 
trabajos sobre la aplicación de Inteligencia Artificial a la ela-
boración de noticias como son las aportaciones de Kim et al. 
(2007); Matsumoto et al. (2007); Napoli (2012); Van Da-
len (2012); Karlsen y Stavelin (2014); Latar (2014); Stavelin 

https://doi.org/10.52495/c18.emcs.7.p92
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(2014); Carlson (2014); Oremus (2015); Lecompte (2015); 
Dörr (2016); Graefe (2016); Fanta (2017); Hansen et al. 
(2017); Lindén, (2017); Marconi y Siegman (2017); Usher, 
(2017); Oppenheimer (2018); Salazar (2018); Vállez y Codina 
(2018); Wölker y Powell (2018); y, entre otros, Diakopoulos, 
(2015, 2019); que reflejan un creciente interés científico por la 
elaboración robotizada de noticias periodísticas.

3. El origen de la generación automatizada de noticias

La introducción de la tecnología en las redacciones, su in-
formatización, inició el camino para lo que, años después, se 
conoce como la robotización del newsmaking. La llegada de 
las computadoras, que sustituyeron a las máquinas de escri-
bir, el software de recepción de noticias en redacción que dio 
al traste con los teletipos tradicionales fueron cambios que 
en su momento se celebraron como un salto adelante que 
permitían mejorar los procesos de construcción de la agenda 
periodística. Al mismo tiempo, resultaron cambios y evolu-
ciones claves en la redefinición de los perfiles y roles profe-
sionales en todas las etapas del proceso productivo, desde la 
planificación hasta la distribución pasando por la maqueta-
ción y visualización.

Fruto de este devenir evolutivo, y siguiendo las contribucio-
nes de Carlson (2014), la generación automatizada de noticias 
debe entenderse como producto del cruce entre periodismo y 
big data. Las computadoras pueden usarse para la recuperación 
de información y los procesos de minería de datos se pueden 
utilizar para descubrir nuevos conocimientos de silos de datos 
aleatorios estructurados y no estructurados (Wölker; Powell, 
2018) y permiten, además, para completar el proceso, introdu-
cir la interactividad con los consumidores (Flew et al., 2012).
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4. Inteligencia Artificial y perfiles profesionales

La irrupción e integración de la Inteligencia Artificial en el 
ámbito periodístico ha tenido como resultado el surgimiento 
del que podría llamarse periodismo artificial (Túñez-Lopez et 
al., 2019) que, a través de la automatización de las funciones 
de búsqueda, la clasificación de contenido o el tratamiento de 
la información ha ido modificando las rutinas profesionales 
del periodista hasta irrumpir en la más esencial elaboración 
y composición de textos que, con anterioridad, se había de-
nominado automated journalism o periodismo automatizado 
(Flew, 2012; Carlson, 2014; Graefe, 2016), robot journalism 
o periodismo robot (Oremus, 2015) y algorithm journalism 
o periodismo algorítmico (Diakopoulos, 2015; 2019; Dörr, 
2016). Si revisamos las definiciones que han ido apuntando 
académicos y especialistas, la Inteligencia Artificial se identi-
fica con la solución tecnológica para producir noticias u otras 
tareas periodísticas como informes, curación o incluso análisis 
y visualización de datos (Gao et al., 2014; Broussard, 2015; 
Carlson, 2014; Young; Hermida, 2015).

Una de las claves de la evolución del proceso es dónde co-
locamos la llamada de atención. Por ejemplo, si lo hacemos 
sobre los cambios observados en los perfiles profesionales y el 
en el resultado de su trabajo, la información, podemos deter-
minar que la tendencia más común es evolucionar hacia un pe-
riodismo artificial que discurre, con igual o mayor intensidad y 
dirección opuesta, alejado del tradicional periodismo artesanal 
con base en el trabajo manufacturado. 

El proceso que ha traído a la profesión periodística hasta 
su definición actual comenzó hace cuatro décadas, cuando 
en los años 80 las redacciones comenzaron a introducir la 
tecnología en forma de componentes informáticos en su día 
a día. Hoy, lo que entendemos como una característica defi-
nitoria del periodismo actual, lo artificial que trae consigo la 
llegada de la Inteligencia Artificial, no es más que la punta 
del iceberg de un proceso de newsmaking marcado por algo-
ritmos. 
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Es cierto que el cambio enfrentado ha sido progresivo pero, 
casi sin darnos cuenta, el periodismo artificial nos ha colocado 
frente a información elaborada y difundida con base en proce-
dimientos ejecutados por máquinas en los que la intervención 
del profesional de la información es escasa o, en muchos casos, 
nula. El ejercicio periodístico queda reducido, entonces, a una 
serie definida de normas, los algoritmos, que no son más que 
la abstracción paso a paso de un procedimiento que toma una 
entrada y produce un resultado para lograr un producto defi-
nido (Diakopoulos, 2015).

5. El newsmaking contemporáneo

El contexto de producción de la información actual ha con-
llevado el desplazamiento del punto de tensión en cuanto al 
control del periodista. Éste ya no radica en la redacción del 
texto como producto final, sino que en la actualidad el news-
making algorítmico se centraría sobre tres puntos, no siendo 
ninguno de ellos la propia elaboración de la información, que 
se ejecuta de forma mecánica apoyada en un sistema informá-
tico (Túñez; Toural, 2018):

• en el proceso de creación de esas bases de datos;
• en la capacidad de decidir sobre la disponibilidad de la 

información acumulada en ellas (no siempre de acceso 
público);

• y en las bases de interrelación que configuren la progra-
mación para automatizar la redacción, es decir, los algo-
ritmos.

En el marco descrito se origina un debate sobre la ética y la 
deontología dentro del periodismo artificial, que conecta con 
el informe sobre Robótica en el que se establece un Código 
Ético de Conducta aprobado por el Parlamento Europeo en 
2017. La idea de la roboética se erige pues en una cuestión en 
la cual es necesario profundizar, estableciendo distinción entre 
la normativa establecida para quienes crean robots y para los 



281

C. Toural-Bran; A. Vizoso 
Periodistas ante la automatización y la Inteligencia Artificial: la importancia de la formación
https://doi.org/10.52495/c18.emcs.7.p92

https://www.comunicacionsocial.es

Enlace de adquisición de la Monografía:

propios robots creados ya que, según lo descrito por Salazar 
(2018: 311) «no se debe confundir la ética en la robótica con 
la ética en las máquinas, es decir, una ética que obligue a los 
propios robots a adherirse a reglas éticas».

La Inteligencia Artificial ha mostrado una evolución que va 
desde su aplicación en máquinas puramente reactivas sin capaci-
dad para acumular experiencias ni para el autoaprendizaje hasta 
la existencia de máquinas con capacidad para almacenar sus pro-
pias experiencias de cara a la toma de decisiones futuras basadas 
en estas. El paso siguiente en esta línea evolutiva es hacer posible 
que las máquinas puedan llegar a contar con capacidad de auto-
conocimiento que llegue a permitir que se proyecten en acciones 
futuras. Esto es, el empleo de la IA para la programación de 
objetos con la habilidad de comprender emociones externas y 
llegar a manifestar sus propias emociones. Esto podría identifi-
carse con la idea de las máquinas en las que están presentes los 
rasgos propios de la teoría de la mente (Theory of Mind, TOM), 
acuñada por Premack y Woodruff (1978). Esta noción atribuye 
a las máquinas la habilidad humana de interpretar la conducta 
a través de los estados mentales, contando además con la capa-
cidad de «interpretar sensaciones propias y ajenas para prever 
comportamientos» (Túñez et al., 2019: 1413).

Los expertos en el campo de la Inteligencia Artificial admi-
ten que uno de los desafíos existentes en este campo es el de 
poder pasar de las máquinas programadas para actuar a otras 
con capacidad de decisión que puedan identificar cómo ac-
tuar en cada circunstancia. En definitiva, robots autónomos 
y con capacidad para pensar y programar sus reacciones pos-
teriores. Esta evolución de la IA está más presente en el día a 
día del periodismo de lo que los propios profesionales de la 
información llegan a advertir. Conforme a los datos recogidos 
tras la realización de 366 entrevistas a periodistas españoles, es 
posible advertir cómo «entre los profesionales del periodismo 
aún no hay conciencia clara de que la generación de noticias a 
través de algoritmos ha dejado de ser una posibilidad para ser 
una realidad» e «incluso se desconoce que algunos medios y 
agencias internacionales ya han sustituido a sus redactores por 
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aplicaciones informáticas para elaborar contenidos que trans-
miten a sus audiencias» (Túñez et al., 2018).

Entre tanto, la vía de futuro que se prevé que sirva para evi-
tar la uniformización de temas y contenidos generados por las 
máquinas es el refuerzo de la participación de la persona en el 
proceso de diseño de propuestas o enfoques. Así pues, el peso 
de la parte cognitiva del periodista gana fuerza en el proceso 
de construcción de la agenda informativa. Esto supone una 
apuesta por la singularidad, huyendo de líneas generales o pro-
gramadas.

Conclusiones

La formación tecnológica se ha erigido en un elemento esen-
cial para el trabajo de periodista en el siglo XXI. El perfil de este 
tipo de profesional ha sido objeto de numerosas modificacio-
nes a lo largo de los últimos años, la mayor parte de ellos deri-
vados de la introducción de nuevas herramientas tecnológicas 
en gran parte de los procesos sociales de la ciudadanía. Como 
respuesta a este contexto, es indudable que ha de producirse 
una adaptación del perfil profesional del periodista, haciendo 
suyas todas las innovaciones introducidas como consecuencia 
del impacto de las TIC, tanto en el global de la sociedad como 
en la industria de la comunicación.

Las principales competencias clásicas del periodista perdu-
ran, pues siguen vigentes ideas como la capacidad de inves-
tigación, verificación y análisis o la necesaria creatividad. A 
estas hay que sumar una nueva necesidad, como es la de que 
los periodistas sean también usuarios de las tecnologías ac-
tuales. Así, ha de conocer su funcionamiento, tanto a nivel 
general como desde el punto de vista del usuario. Todo ello 
con el objetivo de poder identificar su potencial como herra-
mienta periodística. Además, el periodista de la actualidad ha 
de saber desenvolverse en el campo de los dispositivos móvi-
les y las particularidades de unos nuevos entornos en los que 
la gestión de la interactividad y del feedback obtenido de las 
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audiencias resultan cruciales en la estrategia de los medios de 
comunicación.

Los procesos de formación de los periodistas han de ser el 
resultado de la combinación del saber teórico y la experiencia 
práctica. Los centros de estudio han de intentar ajustar el peso 
de cada una de estas modalidades de cara a la obtención de un 
resultado final satisfactorio en el que la capacitación concep-
tual sea la óptima sin desestimar la capacitación operativa. En 
definitiva, la formación ha de ser una suma entre teoría y prác-
tica cuyo resultado sea la incorporación al mercado laboral de 
profesionales con las habilidades necesarias y un conocimiento 
actualizado que le permita actuar en el contexto de la delibe-
ración pública.

De acuerdo con estas demandas, las facultades de comuni-
cación enseñan a periodistas que son nativos digitales. Según 
lo apuntado por Prensky (2001), para poder atribuir esta con-
sideración a un individuo es necesario que haya experimen-
tado experiencias de todo tipo —educativas, laborales y lúdi-
cas— en el escenario digital. El alumnado que se incorpora a 
los centros de estudio para formarse en el oficio de periodista 
ha nacido ya en el seno de la digitalización. Debido a esto, su 
recorrido laboral estará marcado fundamentalmente por ideas 
como la polivalencia, la formación continua o el teletrabajo 
(Scolari; Micó; Navarro; Pardo, 2008). Su grado de familia-
ridad con las nuevas tecnologías es total, pues una gran parte 
de su actividad social tiene lugar en la red. Además, dominan 
un alto número de herramientas que pueden ser de gran uti-
lidad a la hora de enfrentarse a la producción de contenidos 
informativos. Por todo ello, el actual es un momento vital en 
el proceso evolutivo del periodismo en el que se sientan las 
bases para el futuro de una profesión que, como se apuntaba 
anteriormente, se encuentra inmersa en un continuo proceso 
de reinvención.

Otro de los ámbitos en el que tiene lugar una reconsidera-
ción del paradigma existente es en el ámbito de la ética del 
periodismo (McBride; Rosenstiel, 2013). Los criterios éticos 
clásicos han de ser amoldados al nuevo contexto y, al mismo 
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tiempo, han de elaborarse respuestas a problemáticas que sur-
gen por primera vez debido a la propia novedad del entorno en 
el que suceden. Sin embargo, la ética profesional no pierde ni 
un ápice de su importancia, pues ha de seguir formando parte 
de los cimientos a partir de los cuales se construye el discurso 
periodístico. 

Incluso aunque, como se ha descrito, las características esen-
ciales del periodismo permanecen inalteradas, resulta evidente 
que las propias características de la sociedad en nuestros días 
son la respuesta a la existencia de un nuevo modelo de socie-
dad en red en el que los procesos de comunicación mediados 
por la tecnología surgen como consecuencia de lo activo del 
papel de muchos usuarios en conversaciones que acontecen 
en las calles digitales. Estos usuarios no solo se muestran dis-
puestos a participar, sino que muchas veces buscan ser colabo-
radores. Esta voluntad de participación es canalizada a través 
de las herramientas existentes y, de forma particular, a través 
de los dispositivos móviles, llegando a formar parte incluso del 
propio discurso de los medios de comunicación como vía para 
la implicación de sus audiencias. 

Esta evolución del ecosistema en el que es posible enmarcar 
al conjunto de los medios de comunicación no está exento de 
desafíos a la hora de abordar la formación de periodistas en 
España. Los centros de enseñanza tratan de lidiar con las parti-
cularidades del nuevo contexto, introduciendo ciertos cambios 
que hacen posible la preparación del alumnado en las nuevas 
necesidades identificadas para formar parte de él. De forma 
similar, se produce una revisión de los conocimientos compar-
tidos en el resto del itinerario formativo. Todo ello con el fin de 
buscar el mayor grado de actualidad en la formación, haciendo 
posible a través de esta preparar a periodistas con un perfil cada 
vez más tecnológico.

Incluso los propios periodistas en activo admiten que esta 
adquisición de conocimientos para el manejo de las herra-
mientas tecnológicas más actuales es necesario, pues permite 
y/o facilita el desarrollo de sus tareas diarias de producción, 
que en la actualidad tienen como objetivo la publicación en 
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diversos soportes. Además, la realidad del mercado laboral del 
periodismo es que una gran parte de las vacantes del sector 
buscan la incorporación de profesionales con un avanzado do-
minio de la tecnología. Teniendo en cuenta esta circunstan-
cia, la apuesta de los centros de formación por integrar en sus 
itinerarios programas que puedan dar origen a profesionales 
de la información capaces de entender y utilizar estas nuevas 
herramientas parece, pues, adecuada. 
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