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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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Epílogo 
La regeneración  

del mercado periodístico español

Xosé López-García y Berta García-Orosa
Universidad de Santiago de Compostela

La era post-covid-19 ha comenzado para el campo perio-
dístico con una completa agenda de desafíos e interrogantes. 
Después de una nueva vuelta de tuerca a la crisis del sector, 
impulsada por la ruptura de los modelos de negocio, las con-
secuencias de las convulsiones financieras del 2008, los con-
tratiempos provocados por la pandemia y las dificultades en-
contradas para la adaptación al nuevo escenario de la sociedad 
red, todas las miradas se dirigen a las acciones de reestructura-
ción emprendidas para mejorar las relaciones con los usuarios 
e implicarlos en los proyectos, la consolidación de los sistemas 
de pago por contenido, la experimentación con renovados 
sistemas de intervención en el sector con planes sostenibles, 
la incorporación de perfiles profesionales para un periodismo 
que aproveche mejor las herramientas digitales y el estableci-
mientos de renovadas alianzas. Medios matriciales y nativos 
digitales comparten preocupaciones y desafíos en la búsqueda 
de poner en marcha propuestas sólidas que les garanticen un 
espacio en la reconfiguración del mercado periodístico en el 
estado español, pero mantienen estrategias divergentes con la 
mirada puesta en el día a día y con el horizonte del 2030 en sus 
planes a medio plazo.

Los datos que conocemos de la situación del sector en el 
escenario de la pandemia y las previsiones del escenario econó-
mico post-pandemia apuntan a una profunda reorganización 
del sector que altera el panorama actual y marcará tendencias 
en un horizonte difuso. Ciertamente, los datos apuntan que 
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«ya nada volverá a ser como antes», un «mantra que recorre 
las conferencias y los encuentros profesionales en los últimos 
meses del año 2020» (García-Avilés, 2020). El motivo de este 
cambio de tendencia lo han provocado los efectos de la co-
vid-19, que obliga a los actores del ecosistema mediático y pe-
riodístico que quieran seguir en el campo de la comunicación 
mediada tecnológicamente a cambios radicales en sus estrate-
gias de producción, distribución, gestión e implicación de los 
usuarios. Saben que, si no lo hacen corren un alto riesgo de 
desaparición o, como mínimo, a convertirse en insignificantes 
e irrelevantes. 

Desde distintos sectores profesionales, sociales e institucio-
nales emergen pronunciamientos sobre la necesidad de crear 
un escenario favorable para el periodismo, muy necesitado de 
vitaminas para reforzar su papel central en unas sociedades 
democráticas actuales que caminan bajo la alargada sombra 
de la desinformación. La Unesco alertó, en el Día Mundial 
de la Libertad de Prensa del año 2020, sobre el peligro de la 
«desinfodemia» que ha alimentado la pandemia, al tiempo que 
calificó esa «desinfodemia», identificada como tal por la Orga-
nización Mundial de la Salud, como una «verdadera segunda 
enfermedad», y destacó que el periodismo resulta clave para 
proporcionar información fidedigna a los ciudadanos y para 
combatir los mitos y rumores.1

Los efectos disruptivos de los últimos acontecimientos que 
caracterizaron la pandemia, que provocaron un escenario de 
cierta confusión en el que se multiplicó la circulación de men-
sajes falsos sobre temas de salud y en el que se incrementó 
espectacularmente la desinformación sobre cuestiones sanita-
rias, han impulsado las acciones de las organizaciones inter-
nacionales y nacionales en la lucha contra la desinformación. 
Europa afronta este desafío con un plan de medidas aprobado 
en el año 2018, que ha permitido la puesta en marcha de un 

1 El documento de la Unesco titulado «Periodismo, libertad de prensa 
y Covid-19» está disponible en https://en.unesco.org/sites/default/files/
unesco_covid_brief_es.pdf. Consulta: 15/11/2020.

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_es.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_es.pdf
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Observatorio de Medios Digitales (EDMO) y que ahora ha 
sido reforzado ante la intensificación de las acciones de des-
información. Este plan contra la desinformación, en el que 
participan activamente todos los países, enmarcará, sin duda, 
la reorganización del mercado periodístico español.

La lucha contra la desinformación estará acompañada de 
otras medidas estructurales, que incluyen desde la nueva ley 
del audiovisual, que tiene que adaptar la normativa estatal a 
la directiva europea, hasta las iniciativas que ponga en marcha 
tanto la Unión Europea, en el marco del mercado único digi-
tal, como los ejecutivos estatales y autonómicos. Los cambios 
que se anuncian son, pues, normativos, pero también de alian-
zas y de estrategias de los actores del ecosistema comunicativo 
para intentar estar en el futuro de la comunicación ubicua que 
alimentará el internet de las cosas, con la inteligencia artificial 
y el 5G como motores de buena parte de los procesos.

La «alta tecnología» nos acompaña

Al igual que la sombra de la desinformación estará presente 
en las estrategias para afrontar la reconfiguración con el hori-
zonte de la nueva década, la alta tecnología acompañará a un 
sector que ha hecho un gran esfuerzo de actualización para 
intervenir con éxito en el escenario digital. Aunque las estruc-
turas pesadas de los medios matriciales han ralentizado a veces 
los procesos, lo cierto es que la gran mayoría de los medios han 
hecho una transición digital aceptable y han hecho lo posible 
para no quedar descolgados de la carrera tecnológica. Lo que 
no siempre han conseguido ha sido un buen aprovechamiento 
de las herramientas actuales tanto en sus estrategias informati-
vas como comerciales.

Los medios nativos digitales, menos preocupados por heren-
cias pesadas o viejas inercias, en la mayoría de los casos han 
arriesgado poco en sus apuestas, unas veces por falta de múscu-
lo financiero y otras por las cautelas con que acometen los en-
sayos informativos —la incorporación de renovadas narrativas 

https://doi.org/10.52495/epil.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
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y dimensiones informativas, con herramientas actuales para 
buscar usuarios más jóvenes— y los procesos de innovación. 
Muchas de las incorporaciones de las tecnologías de última 
generación —realidad virtual, inteligencia artificial…— las 
han realizado con más empeño alguna de las grandes cabece-
ras periodísticas —The New York Times, The Washington Post, 
The Guardian…— que las principales iniciativas nativas digi-
tales, muy dinámicas y rápidas a la hora de aplicar estrategias 
y explorar renovadas fórmulas de implicación social, pero que 
arriesgaron menos con la alta tecnología.

Lo que no cabe duda es que, al margen de la evolución se-
guida por la mayoría de los medios matriciales y nativos digi-
tales durante los últimos diez años, ambos modelos de medios 
apostarán más por la alta tecnología, que cada vez está más 
presente en nuestras vidas. En los últimos cinco años, las in-
tersecciones de la tecnología con la práctica profesional han 
desembocado en el nacimiento de especialidades y corrientes 
periodísticas que emplean las herramientas de última genera-
ción (López-García et al., 2017): el periodismo multimedia 
y el periodismo de datos, al que más tarde se sumaron el pe-
riodismo inmersivo, el periodismo automatizado o robótico, 
el periodismo dron… y al que poco a poco se suman nuevas 
especialidades que nacen de la mano de nuevas tecnologías o 
herramientas tecnológicas.

Todo lo que se agrupa bajo el paraguas del «periodismo com-
putacional», que se caracteriza por su transdisciplinariedad y 
multidimensionalidad y que puede tener una lectura conti-
nuista —evolución de las tecnologías en las redacciones— o 
disruptiva —que permite nuevos enfoques y dimensiones 
periodísticas—, gana posiciones y muestra nuevos territorios 
para el periodismo de la mano de su dimensión nuclear, el uso 
intensivo de la tecnología (Vállez; Codina, 2018), lo que le 
permite a los profesionales de la información elaborar piezas 
periodísticas con mucho mayor valor añadido —frente a los 
mensajes replicantes y poco elaborados que circulan masiva-
mente por la red— y que esas piezas resulten más atractivas 
para los usuarios más jóvenes —y a veces no tan jóvenes—.
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La alta tecnología cada vez tiene más protagonismo en el 
trabajo periodístico, hasta el punto de que, a causa de la de-
manda de renovados perfiles profesionales, ha provocado una 
respuesta de los centros de formación de profesionales de la 
información. Cada vez los planes de formación incluyen más 
competencias tecnológicas, sin olvidar la atención a las cues-
tiones humanísticas y sociales, y los profesionales que se incor-
poran al sector disponen de mejor preparación interdisciplinar 
no solo para trabajar con las herramientas actuales, sino para 
entender y dialogar con profesionales de la informática y los 
sistemas de comunicación en los equipos multidisciplinares de 
los que forman parte para realizar sus cometidos periodísticos.

La renovación narrativa

La progresiva incorporación de la alta tecnología al campo 
periodístico ha permitido, en los últimos años, la renovación 
narrativa iniciada a partir de los primeros relatos multimedia 
que emergieron de la mano de la especialización del periodis-
mo en internet, definida por tres áreas que conforman las prin-
cipales características que definen el discurso digital: la hiper-
textualidad, la multimedialidad y la interactividad (Masip et 
al., 2010). Las narrativas digitales no secuenciales exploraron 
los nuevos territorios, sin mucha intensidad y a veces con poca 
aceptación por parte de los usuarios, pero con el convenci-
miento de que era un camino de futuro.

Desde inicios de la segunda década del tercer milenio, la re-
novación narrativa encuentra un mejor contexto para sus ob-
jetivos. El impacto de la publicación en el año 2012 por parte 
del The New York Times del reportaje «Snow Fall: The Avalan-
che at Tunnel Creek», de John Branch, y el hecho de que esta 
pieza recibiera el premio Pulitzer en la categoría de reportaje 
en el año 2013, contribuyó a crear un escenario más favorable 
para esta línea de innovación narrativa. De hecho, la entonces 
directora del diario, Jim Abramson, dijo que era una muestra 
de la evolución del modo de contar historias por parte de este 

https://doi.org/10.52495/epil.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
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medio (Nafría, 2017). A partir de ese momento aumentó la 
difusión de trabajos de características similares, al tiempo que 
muchos periodistas arriesgaron más en sus propuestas de reno-
vación narrativa.

De hecho, la última década ha acogido la difusión de mu-
chas piezas periodísticas basadas en las técnicas del periodismo 
de datos, de la visualización de la información, de la realidad 
virtual a la inmersión periodística, de la realidad mixta —au-
mentada y virtual— y de la aplicación de estrategias para la 
construcción de relatos transmedia. Los largos formatos y los 
formatos de periodismo lento definieron su espacio en un mo-
delo dominado por el periodismo «en tiempo real», pero don-
de se precisa diversidad y profundidad para dar valor añadido. 
El resultado ha sido mucha experimentación, muchas leccio-
nes aprendidas y mucho conocimiento y capacitación para 
emprender una renovación en la década que ahora comienza, 
con profesionales con mucho talento y con medios dispuestos 
a explorar mediante nuevas propuestas narrativas.

Nuevas estrategias con los usuarios

Mientras el escenario para los próximos diez años aparece 
enmarcado en la lucha contra la desinformación y en los es-
fuerzos de los periodistas por ofrecer piezas de más calidad 
mediante el empleo de las tecnologías actuales, los responsa-
bles de los medios periodísticos centran sus estrategias en la 
búsqueda de renovados modelos de financiación —modelos 
combinados y sostenibles— y en una renovada estrategia con 
los usuarios —conocerlos mejor, implicarlos más y conseguir 
mejores resultados con ellos—. El modelo de pago por conte-
nido, con más o menos contenidos en abierto y con distintas 
fórmulas para conseguir retornos, ya figura como el preferido 
por la mayoría de las cabeceras de periodismo digital, pero sus 
responsables son conscientes de que todavía habrá que imple-
mentar actuaciones para conseguir medios sostenibles en un 
escenario en constante cambio.
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Ese constante cambio también afecta a los usos y consu-
mos informativos de los usuarios, ahora potenciales audien-
cias activas, prescriptores con distintos objetivos y posibles 
participantes en la co-creación de muchos contenidos. La 
fidelización de esos usuarios es uno de los objetivos, pero no 
el único, porque en un escenario tan abierto y en constan-
te cambio los responsables de las cabeceras periodísticas son 
conscientes de que hay que estar con periódicas acciones e in-
novar en los sistemas de relación e implicación. Los modelos 
con incentivos, la transparencia y la participación emergen 
como elementos definitorios de muchos de estos proyectos 
para el futuro inmediato. 

De lo que se trata, en definitiva, es de «servir a la audien-
cia, que quiere decir conocer muy bien a los usuarios, saber 
sus intereses, identificar sus necesidades y estudiar la manera 
de satisfacerlas» (García-Avilés, 2020). Esta estrategia, con la 
audiencia en primer plano y con el objetivo de atender sus 
necesidades y demandas, no implica renunciar a «servirse de la 
audiencia» —sí se renuncia al viejo concepto de sacar el máxi-
mo provecho con estrategias que ofrezcan resultados, incluso 
manipulando y engañando—, aunque ahora es para caminar 
juntos y para afrontar proyectos más transparentes, en el que 
todos son conscientes de los objetivos y los medios que se apli-
can para conseguirlos.

La nueva opción, que unos adoptan convencidos y otros a 
regañadientes, es el único camino que, a priori, ofrece alguna 
garantía de éxito para actuar en el nuevo horizonte. Muchos 
responsables de los medios periodísticos digitales han recono-
cido en los últimos meses, tanto en congresos como en comu-
nicaciones internas dentro de sus empresas, que la reconfigu-
ración del mercado periodístico exige nuevas estrategias y que 
habrá que intentar cambios de rumbo en varios ámbitos, desde 
la gestión hasta la oferta periodística.
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Un panorama sociopolítico complejo

Estos cambios se sitúan en un escenario cada vez más com-
plejo, pero, sobre todo, más líquido. Las nítidas líneas de las 
estructuras sociales, políticas y mediática que diseñaban la in-
formación e intentaban influir de diferentes modos en la opi-
nión pública se desdibujan en las últimas décadas. Ya no solo 
se funden emisores y receptores, sino que algunos de los acto-
res centrales de la comunicación se desvanecen dando paso a la 
convivencia de nuevos protagonistas con estrategias novedosas 
y, en ocasiones, objetivos contrarios a los del periodismo: la 
desinformación y la mentira.

En este contexto, el Estado, las instituciones políticas y los 
medios de comunicación podrían perder el protagonismo que 
han tenido en las últimas décadas no solo como guías de las 
agendas y opinión pública sino también como actores princi-
pales de la democracia. Mancini (2019) orienta esta actuación 
hacia un campo de acción más disperso, menos instituciona-
lizado y, por tanto, más difícil de insertar dentro de fronteras 
claras, procedimientos establecidos y rutinas, a actores más vo-
látiles. Este es el campo en el que los medios de comunicación 
matriciales y nativos digitales deben luchar para recuperar su 
papel nítido como profesionales de la información veraz. Este 
desempeño es cada vez más relevante en un mundo en el que 
más voces pueden convertirse en informadores y, cada vez más 
voces diseñan estrategias específicas para desinformar. La au-
diencia, pero también las fuentes de información o los movi-
mientos sociales modifican sus roles y estrategias y los medios 
deben adaptar sus rutinas a esta realidad.

En primer lugar, la inclusión de la audiencia es ya una rea-
lidad que se conforma en diferentes estadios y modifica el rol 
tradicional del periodismo de filtro entre la sociedad y la au-
diencia. Las fuentes de información tienen a su alcance una 
relación directa con los ciudadanos sin tener la obligación de 
pasar por los periodistas, pero, al mismo tiempo, el receptor 
pasivo tradicional puede convertirse en emisor que informa o 
desinforma. En la sociedad red en la que el poder es multidi-
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mensional y está organizado en torno a redes programadas en 
cada campo de actividad humana de acuerdo con los intereses 
y valores de los actores empoderados (Castells, 2015), los me-
dios tienen que buscar la forma de incluir a esta audiencia en 
unos procesos comunicativos cada vez más complejos.

En segundo lugar, tampoco en el ámbito de las fuentes in-
formativas —savia de la actividad periodística— la situación es 
nítida. En el caso de la comunicación política, nos encontra-
mos en la cuarta ola de la comunicación política digital carac-
terizada, entre otros factores, por el uso intensivo de Inteligen-
cia Artificial y big data en todas las fases, pero especialmente en 
campaña electoral; la combinación de elementos hiperlocales 
con los supranacionales; la búsqueda de engagement con las 
audiencias y los procesos de coproducción y polarización de 
las opiniones y los filtros burbuja (García-Orosa, 2021). Estos 
fenómenos afectan directamente no solo a la relación entre las 
fuentes y los periodistas sino, en muchas ocasiones, a la esencia 
del periodismo: la información veraz.

A esta situación se une una reestructuración en muchos paí-
ses del escenario político con la aparición de nuevos partidos 
en el arco parlamentario, en ocasiones, subida del populismo 
o de partidos situados en los extremos ideológicos y, según las 
últimas investigaciones, una gran polarización de los votan-
tes. Además, los partidos políticos también registran cambios 
y liquidez entre distintas formas de organización. Entre otros, 
los partidos políticos originados por movimientos sociales 
han adquirido un poder político considerable (Siddarth et al., 
2021). En España, por ejemplo, tenemos el caso «Teruel exis-
te», un movimiento social local en España, que dio el paso de 
agrupación electoral a organización con representación en el 
Parlamento de España. También resalta el surgimiento de los 
movimientos sociales como los ocurridos en los países árabes, 
Brasil, Turquía, México, Chile y su gran influencia no solo 
como protagonistas puntuales de la información sino también 
como nuevas fuentes informativas.

Esta desfiguración de los actores en la opinión pública lleva 
también a la reconfiguración de la esfera pública, del concepto 
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de ciudadanía y también el rol del ciudadano y del periodista 
en la política, entendido en un sentido amplio (Clarke et al., 
2006). Los medios de comunicación en cuanto actores de la 
política tienen nuevos recursos a su alcance para formar parte 
de la construcción del espacio público, pero, al mismo tiempo, 
se encuentran con estrategias cada vez más sofisticadas y ocul-
tas de los poderes hegemónicos para imponer no solo sus men-
sajes. Los nuevos actores políticos, el uso de minería de datos 
o la Inteligencia Artificial remodelan, pues, la esfera pública y 
los medios de comunicación están preparados para la interven-
ción intensiva de estos nuevos actores. Esta automatización de 
la producción de la información social ha llegado a formar un 
mercado negro internacional o soldados de propaganda (Ferra-
ra, 2017) que buscan la manipulación de las opiniones sociales 
a través, en ocasiones, de la creación de falsas popularidades o 
comunidades (Hagen et al., 2020).

Pero este escenario, que podemos situar en una cuarta etapa 
del periodismo digital, se encuentra de nuevo en la encrucijada 
por la pandemia que asola al planeta desde hace más de un año. 
Sin datos por el momento de las transformaciones permanentes 
que la covid 19 pueda suponer para los medios de comunicación 
matriciales y nativos digitales, los primeros estudios abogan por 
el papel central del periodismo para que la sociedad comprenda 
y colabore con las medidas adoptadas y se eviten ejemplos de 
alarmismo y de sensacionalismo en el tratamiento informativo 
de la pandemia (Costa-Sánchez; López-García, 2020) que per-
judican seriamente a la ciudadanía y a la situación sanitaria. Si 
bien todavía no han emergido cambios estructurales o efectos 
en las actitudes y roles de los periodistas seguramente por ser 
una parte de la Historia en la que todavía estamos inmersos, la 
pandemia sí parece haber acelerado algunos de los procesos peli-
grosos para el periodismo y para la democracia que se comentó 
anteriormente en este epílogo, como la desinformación o la po-
larización de las opiniones.

La vuelta a la confianza y a la credibilidad del ciudadano en 
esta que podríamos considerar nueva etapa del periodismo, la 
recuperación de su papel central como garantes de la transmi-
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sión de una información veraz e interesante para la audiencia 
y a la interpretación correcta que pueden tener los nuevos mo-
vimientos sociales o el ciudadano dentro del periodismo serán 
cruciales para el desarrollo de la profesión en los últimos años.

Conclusiones

La era post-covid es un momento de oportunidades, pero 
también de amenazas en las que los medios de comunicación 
deberán reinventarse para salvaguardar su espacio individual 
como informadores de la sociedad, y su rol comunitario como 
salvaguarda de la libertad de expresión imprescindible para la su-
pervivencia de la democracia. Las campañas de desinformación, 
las mentiras y la fuerza de algunos poderes hegemónicos en el di-
seño de la agenda mediática son algunos de los desafíos a los que 
debe hacer frente el periodismo digital. Pero también las incer-
tidumbres del mercado, la redefinición del rol de las audiencias 
cada vez más activas o el diseño de nuevas metodologías que per-
mitan aprehender la nueva realidad o innovadoras metodologías 
docentes que lleven a los futuros periodistas a una formación 
integral apta para asumir y adaptarse a las transformaciones que 
les esperan. Son, pues, muchos los retos de los próximos años 
en un escenario todavía incierto, para el que dejamos apuntados 
algunos de los que podrían convertirse en principales retos:

1. La redefinición del rol del periodismo dentro de la opi-
nión pública con la aparición de nuevos actores y la re-
configuración de otros.

2. El diseño de nuevos perfiles profesionales para las inci-
pientes necesidades en narrativas y lenguajes.

3. La adaptación del plan de estudios de las Facultades de 
Periodismo para formar a los estudiantes en las nuevas 
especialidades e innovaciones tecnológicas.

4. Las regulaciones que permitan un uso periodístico y ético 
de las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

5. El diseño de nuevo modelos de negocio para las empresas 
periodísticas.
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6. El desarrollo de alianzas similares a las llevadas a cabo 
por grupos mediáticos internacionales para informar so-
bre una sociedad cada vez más compleja.

7. La adaptación para unas rutinas profesionales con alta 
tecnología.

8. El rol de los periodistas como verificadores de informa-
ción frente a las campañas de desinformación.

9. La recuperación del papel central del periodismo en las 
democracias.

10. El diseño de nuevas metodologías para el estudio de los 
nativos digitales.
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