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Resumen 

El objetivo de esta investigación es triple: identificar, desde una perspectiva explo-
ratoria, la oferta formativa relacionada con las altas tecnologías en los grados en 
Periodismo de las universidades españolas, conocer si los periodistas que trabajan 
en los medios de comunicación cuentan con competencias y habilidades específicas 
para utilizar estas herramientas en la creación de contenidos y proponer diferentes 
materias docentes para la inserción curricular del periodismo hi-tech. Para alcanzar 
estos propósitos se ha empleado una metodología mixta, con procedimiento de 
tipo cualitativo, como el análisis de contenido aplicado a las 768 asignaturas que 
configuran los 17 planes de estudios de grado que son objeto de esta investiga-
ción, y cuantitativo, como el cuestionario online suministrado a profesionales del 
sector (N=131) con el fin de saber si poseen formación especializada para utilizar 
las altas tecnologías en los procesos comunicativos. Los resultados revelan que 
la enseñanza-aprendizaje de las tecnologías emergentes y disruptivas de la infor-
mación empieza a identificarse en los grados en Periodismo de las universidades 
públicas españolas. En el terreno laboral, los profesionales también comienzan a 
formase sobre cómo aplicar la inteligencia artificial, los drones, los móviles y las 
técnicas inmersivas a la creación de contenidos. Sin embargo, la oferta formativa 
sobre esta disciplina es aún incipiente, por lo que se proponen diferentes materias 
en las que puede englobarse la enseñanza-aprendizaje del periodismo hi-tech en 
los grados en Periodismo.

Abstract 

The objective of this research is threefold.  First, the training offer related to high 
technologies in degrees in Journalism at Spanish universities is identified. Second, 
it’s intended to know whether journalists who work in the media have competences 
and skills specific to use these tools in the creation of content. Finally, different 
teaching subjects for the curricular insertion of hi-tech journalism have proposed. 
To achieve these purposes, a mixed methodology has been used, with a qualitative 
type procedure, such as content analysis applied to the 768 subjects that make up 
the 17 undergraduate study plans that are the subject of this research; and quan-
titative, such as the online questionnaire provided to professionals in the sector 
(N=131) in order to know if they have specialized training to use high technology in 
communication processes. The results reveal that the teaching-learning of emerging 
and disruptive information technologies is beginning to be identified in the degrees 
in Journalism of Spanish public universities. In the workplace, professionals also 
begin training on how to apply artificial intelligence, drones, mobiles and immersive 
techniques to content creation. However, the training offer on this discipline is still 
in its infancy, so different subjects are proposed in which the teaching-learning of 
hi-tech journalism can be included in the degrees in Journalism.
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1. Introducción

La evolución tecnológica ha cambiado radicalmente el periodismo (Pavlik, 2001). 
La digitalización de los procesos informativos ha transformado las rutinas profesio-
nales (Micó y Pérez, 2015) y ha abierto nuevas vías para la producción (Hermida 
y Thurman, 2008) y el consumo de contenidos (Casero-Ripollés, 2012; Westlund, 
2013). La mediamorfosis mediática (Fidler, 1997) invita a revisar la ecología de los 
medios propuesta por McLuhan (1964) y Postman (1970) para adaptarla al nue-
vo escenario comunicativo, donde una tecnología supera a la anterior sin apenas 
tiempo para su aprovechamiento (Lozano, 2017) y sin que se atisbe un período de 
estabilidad social y profesional en los medios de comunicación (Salaverría, 2019).

Esta transformación tecnológica exige innovación periodística (López y Aramburú, 
2016; Paulussen, 2016). Del proceso de cambios acaecidos, ya despuntan nuevas 
líneas de trabajo que determinarán la evolución del periodismo en los próximos 
años (Salaverría, 2014). Entre otras, estas vías van desde los laboratorios de in-
novación (García-Avilés, 2018; López; Ufarte, 2016) hasta el periodismo hi-tech o 
de alta tecnología (Murcia y Ufarte, 2019), que se caracteriza por el uso de tec-
nologías disruptivas (Christensen, 1999) en el ámbito periodístico. En concreto, 
Fernández (2018a) y López (2016) señalan la utilización de inteligencia artificial, 
drones, smartphones y técnicas inmersivas, que expresan todo su potencial con 
tecnologías y equipos de realidad virtual (Domínguez, 2015).

Estas técnicas de última generación ofrecen nuevas posibilidades para la crea-
ción de contenidos periodísticos y ya forman parte de la radiografía actual de 
los medios de comunicación, permitiendo nuevas coberturas, una mejor relación 
con las audiencias y una respuesta más ágil y eficiente a noticias de última hora 
(Lecompte, 2015).

En el campo de los drones, la CNN, The Daily Dot, Manchester Evening, BCC, Ru-
sia Today, CBS y TF1, entre otros, han utilizado los vehículos aéreos no tripulados 
con fines periodísticos para obtener imágenes desde el aire de difícil cobertura con 
perspectiva, rapidez, movilidad y mayor seguridad para los periodistas (Aguado, 
2019; Barreno, 2019). Los medios en España no han adoptado esta tecnología y 
prefieren, por el momento, subcontratar los servicios. Así lo han hecho, por ejem-
plo, Mediaset, Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y Radiotelevisión 
Española (RTVE), entre otras, debido principalmente a la falta de regulación y al 
elevado coste de estos sistemas (Fernández, 2018b).

En el terreno de la inteligencia artificial, entendida como la aplicación de bots 
y algoritmos para la escritura automática de textos informativos (Barrat, 2013; 
Bunz, 2010), Túñez, Toural y Cacheiro (2018) han contabilizado a nivel mundial 
un total de 16 medios periodísticos, 13 agencias de noticias y 21 empresas que 
recurren a la automatización. En el ámbito nacional, Ufarte y Manfredi (2019) 
destacan el caso de Narrativa Inteligencia Artificial, que es la única empresa del 
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país que genera noticias redactadas a partir de inteligencia artificial a diferentes 
medios de comunicación, como Sport, 20 Minutos, El Periódico, El Confidencial, 
El Español, El Independiente, El Heraldo y La Información. También la Agencia 
EFE se ha unido a esta tendencia.

Los smartphones y tabletas también han cobrado protagonismo en el sector al per-
mitir una mayor interactividad, inmediatez y multimedialidad a la hora de redactar 
editar y distribuir la información. Es lo que se conoce como periodismo móvil o 
MOJO, de Mobile Journalism (López García et. al, 2019), una tendencia que ya 
practican la BBC, The Times, The New York Times, Reuters, La Repubblica Sera, 
O Globo y Leman Bleu, entre otras (Larrondo y Teixeira, 2016). A nivel nacional, 
destacan las coberturas de RTVE sobre las iniciativas turísticas para combatir la 
España vaciada, la Cumbre del Clima de Madrid o las reacciones de los últimos 
visitantes a la tumba de Franco.

Pero es importante que las historias vayan más allá y permitan viajar de algún modo 
al lugar de los hechos. Es lo que aporta el periodismo inmersivo, el vinculado a 
contenidos que, basándose en el uso de entornos de realidad virtual e interactivi-
dad, buscan proporcionar al espectador una perspectiva en primera persona de 
los hechos narrados (De la Peña et al., 2010). A nivel internacional, despuntan las 
experiencias de The New York Times, CNN, BBC, Usa Today, ABC (EEUU), The 
Economist, The Guardian, Wall Street Journal, AP, DW, RT, Euronews, Nat Geo, 
Discovery, Al Jazeera, Huffigton Post, FOX Sports, Sport Illusrated y LIFE, entre 
otras (Herranz, Sidorenko y Cantero, 2019). En España, destacan las coberturas 
inmersivas de RTVE, El País, Antena 3, El Confidencial, El Español, Diario de 
Navarra, Diario de Sevilla, Diario Montañés, Faro de Vigo, 8 Zamora, El Diario 
Conquense, Castilla-La Mancha Media (CMM), Radio Televisión de Castilla y 
León, Canal Sur, Televisió de Catalunya (TV3), Televisión de Galicia (TVG), Ra-
diotelevisió de les Illes Balears (IB3) y Canal Extremadura, entre otros (Cantero, 
Calvo y Benedicto, 2020).

La utilización de estas herramientas caracteriza una parte de los perfiles periodís-
ticos más demandados en el sector (Ufarte, 2019), debido a que los periodistas 
recurren cada vez más a las aplicaciones avanzadas para afrontar sus desafíos pro-
fesionales. Es decir, precisan con mayor asiduidad de herramientas más sofisticadas 
para la búsqueda de datos, para la elaboración de las piezas informativas, para su 
difusión y para comunicarse con los usuarios, en especial con las audiencias más 
activas (Newman, 2020).

Su uso, por tanto, continuará en los próximos años (Eudes, 2014), pero el ejer-
cicio del periodismo de alta tecnología requiere del manejo de herramientas que 
el periodista deberá conocer (Anderson, 2012). Por eso, desde el punto de vista 
profesional, el primer desafío es preparar a profesionales multiplataforma y multi-
media (Salaverría, García-Avilés y Masip, 2007) para trabajar en nuevos entornos 
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(Tejedor-Calvo, Corpus y Lozano, 2011), ya que la mejor forma de atraer al público 
es hacer un producto diferente, lo que implica la formación en nuevos lenguajes 
(Canavilhas, 2015) y que entiendan la red en toda su dimensión (Van der Haak, 
Park y Castells, 2012).

En general, los periodistas han sido autodidactas en el uso de las tecnologías 
digitales, pero, poco a poco, la innovación también está transformando profun-
damente las universidades (Flores Vivar, 2019). En este contexto, es necesaria la 
preparación universitaria en competencias transversales y específicas en temáticas 
relacionadas con las tecnologías emergentes y disruptivas de la información, aun-
que no es sencillo introducir asignaturas y enfoques innovadores, a pesar de las 
novedades de la industria, en general, y del oficio, en particular (Hewett, 2015). 
Algunos países son conscientes de las oportunidades que conlleva esta nueva vía de 
especialización. Francia, por ejemplo, triplicará en los próximos años el número de 
profesionales formados en inteligencia artificial, tanto a nivel universitario (grado, 
máster, doctorado) como de formación profesional, y Alemania creará cien nuevas 
cátedras orientadas a formar a profesionales en automatización (Villani, 2018).

En este contexto, el objetivo de esta investigación es triple: 1) identificar, desde una 
perspectiva exploratoria, la oferta formativa relacionada con las altas tecnologías 
en los grados en Periodismo de las universidades públicas españolas; 2) conocer 
si los periodistas que trabajan en los medios de comunicación cuentan con com-
petencias y habilidades específicas para utilizar estas herramientas en la creación 
de contenidos y 3) proponer diferentes materias para la inserción curricular del 
periodismo hi-tech. El trabajo recurre a la metodología cualitativa y cuantitativa y 
parte de las siguientes hipótesis:

- H1. La enseñanza-aprendizaje de las tecnologías emergentes y disruptivas 
de la información, que generalmente tienen como plataformas a internet y 
la telefonía móvil, empieza a identificarse en los grados en Periodismo de 
las universidades públicas españolas.

- H2. El sector periodístico es consciente de que debe adaptarse a los nuevos 
tiempos y aplicar estas herramientas a los métodos tradicionales de gene-
ración de noticias, por lo que los periodistas ya empiezan a formarse sobre 
las herramientas hi-tech, a pesar de que un buen número las empresas 
informativas todavía carecen de estas tecnologías emergentes.

- H3. Existen diferentes disciplinas en las que puede englobarse la enseñanza-
aprendizaje del periodismo de alta tecnología con el fin de que la universidad 
se adapte a los cambios que está sufriendo la industria periodística y dé ca-
bida a nuevos contenidos con docentes formados en competencias digitales.
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2. Metodología

Esta investigación se articula a partir de los siguientes objetivos: 1) Identificar, 
desde una perspectiva exploratoria, la oferta formativa relacionada con las tecnolo-
gías emergentes y disruptivas de la información en los grados en Periodismo de las 
universidades españolas. 2) Conocer las competencias y habilidades que tienen los 
periodistas para utilizar las altas tecnologías en la creación de contenidos periodís-
ticos. 3) Proponer diferentes disciplinas en las que puede englobarse la enseñanza-
aprendizaje de las altas tecnologías en los procesos comunicativos. Alcanzar estos 
propósitos es una cuestión importante para la supervivencia de los medios en un 
contexto marcado por el cambio constante en la tecnología, los comportamientos 
de la audiencia, las estrategias de la competencia y los modelos de negocio.

El trabajo de campo se ha desarrollado en cuatro fases, en las que se ha producido 
una triangulación metodológica (Gaitán y Piñuel, 1998), que según Gómez-Diago 
(2010) y Soler y Enrique (2012), consiste en contrastar información entre distintas 
fuentes para obtener una contextualización suficiente de los fenómenos estudiados.

En primer lugar, se ha realizado una revisión de la literatura científica, que forma 
parte de la investigación secundaria (Codina, 2017), y que ha permitido conocer 
las principales aportaciones al estado de la cuestión. En segundo lugar, se han 
analizado los planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título universitario oficial de graduado en Periodismo de 17 centros nacionales (Ta-
bla 1). Esta muestra es el resultado de la intersección entre las 10 universidades 
con mayor número de plazas ofertadas en el curso 2018-2019 y con mayor nota de 
corte en Periodismo en ese mismo año académico, según los datos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte acotados a universidades públicas. Aunque la 
muestra queda lejos de los 39 grados de Periodismo que forman parte del Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades –20 impartidos en centros públicos y 19 en privados–, se consi-
dera que es representativa para un estudio de estas características debido a los 
criterios de selección empleados.

Tabla 1. Muestra de universidades

Universidad Tipo / Centro Oferta de plazas Nota de corte

Complutense de Madrid Pública / Propio 620 7,848

Autónoma de Barcelona Pública / Propio 280 9,462

Universidad de Sevilla Pública / Propio 280 8,023

País Vasco Pública / Propio 210 7,46

Rey Juan Carlos Pública / Propio 160 6,995

Málaga Pública / Propio 130 8,54

Valladolid Pública / Propio 120 5,487

EUSA-Sevilla Pública / Adscrito 120 5

Carlos III de Madrid Pública / Propio 105 10,282

Castilla-La Mancha Pública / Propio 99 5,056

Jaume I de Castellón Pública / Propio 90 9,07

Pompeu Fabra Pública / Propio 80 11,762

Valencia Pública / Propio 80 10,76

Santiago de Compostela Pública / Propio 75 9,55

Murcia Pública / Propio 70 8,526

Zaragoza Pública / Propio 60 10,472

Rovira i Virgili Pública / Propio 40 8,936

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Delimitada la muestra de estudio, se ha elaborado una ficha de análisis para obte-
ner de cada centro datos referentes a las asignaturas dedicadas total o parcialmente 
a las tecnologías emergentes y disruptivas de la información. De esta manera, se 
han analizado las competencias y el contenido de todas las materias que configu-
ran los 17 planes de estudio para localizar menciones a temas relacionados con 
el objeto de estudio. También se ha recabado información sobre el curso en el 
que se imparte, los ECTS asignados y la modalidad académica, diferenciando si 
son asignaturas de formación básica (las que establece el Ministerio de Educación 
pertenecientes a las áreas de conocimiento afines a los grados), obligatorias (las 
establece cada universidad) o asignaturas optativas (las elige el alumno, a propuesta 
de la universidad, para completar su formación) (Sánchez, 2013). Este estudio se 
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ha efectuado en base al análisis de contenido web (Herring, 2010), que comple-
menta al tradicional (Bardin, 1977; Krippendorf, 2004).

En tercer lugar, se ha distribuido un cuestionario online de preguntas cerradas 
entre 131 periodistas, con el fin de conocer sus competencias y habilidades sobre 
las altas tecnologías en la creación de contenidos periodísticos. La muestra está 
compuesta por un 55% de mujeres y un 45% de hombres de edades comprendidas 
entre los 20 y los 60 años, aunque la mayoría se encuentra en una franja entre 31 
y 40 años (45,7%). Del total, un 41,9% trabaja en prensa, un 27,9%, en gabinetes 
de comunicación, un 10,9%, en radio y un 8,5% en televisión. El 10,8% restante 
desempeña sus funciones en medios digitales, revistas y editoriales. Para su se-
lección, se ha aplicado la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia 
(Perlado, Papí y Bergaz, 2019). El número de encuestados está en sintonía con el 

2. Metodología

Esta investigación se articula a partir de los siguientes objetivos: 1) Identificar, 
desde una perspectiva exploratoria, la oferta formativa relacionada con las tecnolo-
gías emergentes y disruptivas de la información en los grados en Periodismo de las 
universidades españolas. 2) Conocer las competencias y habilidades que tienen los 
periodistas para utilizar las altas tecnologías en la creación de contenidos periodís-
ticos. 3) Proponer diferentes disciplinas en las que puede englobarse la enseñanza-
aprendizaje de las altas tecnologías en los procesos comunicativos. Alcanzar estos 
propósitos es una cuestión importante para la supervivencia de los medios en un 
contexto marcado por el cambio constante en la tecnología, los comportamientos 
de la audiencia, las estrategias de la competencia y los modelos de negocio.

El trabajo de campo se ha desarrollado en cuatro fases, en las que se ha producido 
una triangulación metodológica (Gaitán y Piñuel, 1998), que según Gómez-Diago 
(2010) y Soler y Enrique (2012), consiste en contrastar información entre distintas 
fuentes para obtener una contextualización suficiente de los fenómenos estudiados.

En primer lugar, se ha realizado una revisión de la literatura científica, que forma 
parte de la investigación secundaria (Codina, 2017), y que ha permitido conocer 
las principales aportaciones al estado de la cuestión. En segundo lugar, se han 
analizado los planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título universitario oficial de graduado en Periodismo de 17 centros nacionales (Ta-
bla 1). Esta muestra es el resultado de la intersección entre las 10 universidades 
con mayor número de plazas ofertadas en el curso 2018-2019 y con mayor nota de 
corte en Periodismo en ese mismo año académico, según los datos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte acotados a universidades públicas. Aunque la 
muestra queda lejos de los 39 grados de Periodismo que forman parte del Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades –20 impartidos en centros públicos y 19 en privados–, se consi-
dera que es representativa para un estudio de estas características debido a los 
criterios de selección empleados.

Tabla 1. Muestra de universidades

Universidad Tipo / Centro Oferta de plazas Nota de corte

Complutense de Madrid Pública / Propio 620 7,848

Autónoma de Barcelona Pública / Propio 280 9,462

Universidad de Sevilla Pública / Propio 280 8,023

País Vasco Pública / Propio 210 7,46

Rey Juan Carlos Pública / Propio 160 6,995

Málaga Pública / Propio 130 8,54

Valladolid Pública / Propio 120 5,487

EUSA-Sevilla Pública / Adscrito 120 5

Carlos III de Madrid Pública / Propio 105 10,282

Castilla-La Mancha Pública / Propio 99 5,056

Jaume I de Castellón Pública / Propio 90 9,07

Pompeu Fabra Pública / Propio 80 11,762

Valencia Pública / Propio 80 10,76

Santiago de Compostela Pública / Propio 75 9,55

Murcia Pública / Propio 70 8,526

Zaragoza Pública / Propio 60 10,472

Rovira i Virgili Pública / Propio 40 8,936

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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de otras investigaciones similares, como la de Moreiro González et. al, (2008), 
que cuenta con 118 encuestados, o la de Bermejo, Campos y Sánchez (2017), que 
realiza una encuesta a 96 profesionales del sector. A la muestra se le ha explicado 
qué se considera por alta tecnología (o denominaciones similares) y se le ha pre-
guntado, entre otras cuestiones, sobre los siguientes temas: ¿el medio para el que 
trabaja apuesta por las tecnologías emergentes para la creación de contenidos?, 
¿ha recibido algún tipo de formación para utilizar las altas tecnologías (hi-tech) 
en los procesos comunicativos?, ¿ha utilizado alguna vez técnicas avanzadas de 
co-creación de contenidos?, ¿cree que el uso de tecnologías de última generación 
ofrece ventajas para la profesión periodística?, ¿considera que la alta tecnología 
aplicada al periodismo ofrece nuevas posibilidades para la creación de contenidos?

A partir de los resultados obtenidos en las anteriores etapas de la investigación, 
se realiza, en cuarto lugar, una propuesta de diferentes disciplinas en las que pue-
de englobarse la enseñanza-aprendizaje de las altas tecnologías en los procesos 
comunicativos. Al abogar por esta oferta se defiende la formación de periodistas 
con habilidades tecnológicas adaptadas al actual ecosistema mediático, en línea 
con los planteamientos de Caminero y Sánchez (2018) y Gómez-Calderón, Roses 
y García-Borrego (2017), entre otros.

Con esta combinación metodológica de técnicas cualitativas y cuantitativas se visua-
liza el problema de investigación desde diferentes ángulos, se evitan sesgos y fallas 
metodológicas para optimizar la validez y la consistencia de los hallazgos (Okuda 
y Gómez, 2005). Siguiendo las investigaciones de Yin (1981) sobre estudios de 
casos, este trabajo no pretende realizar una generalización estadística, sino analí-
tica, debido a que busca un patrón de comportamientos y no una enumeración de 
frecuencias de la muestra (Villareal y Landeta, 2010). Este estudio es oportuno por 
su valor descriptivo al analizar en detalle el panorama formativo sobre las tecnolo-
gías emergentes y disruptivas de la información en Periodismo y su incidencia en 
la educación superior universitaria en un momento en el que el ritmo acelerado de 
los cambios económicos, sociales y tecnológicos ha acentuado la importancia de la 
innovación para lograr una ventaja competitiva en el sector periodístico.

3. Resultados

3.1. Oferta académica en Periodismo

El periodismo hi-tech es un contenido que empieza a identificarse en los grados 
en Periodismo de las universidades españolas (Tabla 2). Así se demuestra tras 
analizar 768 guías docentes correspondientes a los 17 planes de estudios de grado 
que son objeto de esta investigación, que ha dejado al margen las asignaturas co-
rrespondientes a los trabajos de fin de grado y a las prácticas, así como aquellas 



INFORME / MªJ. Ufarte, L. M. Calvo y F. J. Murcia / Las tecnologías hi-tech en los grados en Periodismo.... 51

D
O

I: 
ht

tp
:/

/d
x.

do
i.o

rg
/1

0.
60

35
/2

17
4-

09
92

.2
02

0.
20

.3

que no ofrecen de manera online su guía docente. Este último caso representa 
menos del 1% de la totalidad.

La oferta curricular sobre inteligencia artificial está presente en los planes de estu-
dios de las facultades de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 
y de la Autónoma de Barcelona. En el caso de la institución andaluza es a través de 
la asignatura optativa Información en Internet (4º curso, 6 ECTS), que cuenta con 
un contenido específico de periodismo robot o la automatización de la profesión. 
Por su parte, el centro catalán aborda el uso de bots y algoritmos en la redacción de 
noticias en las materias obligatorias Fundamentos tecnológicos del periodismo (1º 
curso, 6 ETC) y Políticas de comunicación (3º curso del plan extinción, 6 ECTS).

Respecto al periodismo dron, no existe ninguna materia que refiera el uso de los 
vehículos aéreos no tripulados en el ámbito periodístico de manera monográfica, 
como área de especialización o en las competencias a adquirir.

Por el contrario, el periodismo móvil está presente en más de la mitad de los planes 
de estudios analizados. La Autónoma de Barcelona lo imparte en dos asignaturas 
obligatorias: Fundamentos tecnológicos del periodismo (1º curso, 6 ECTS) y Pro-
ducción y expresión periodística en multimedia e interactivos (2º curso del plan en 
extinción, 6 ECTS), mientras que la Facultad de Comunicación de Sevilla lo hace 
en Producción periodística (obligatoria, 2º curso, 6 ECTS) y Periodismo multime-
dia y diseño gráfico digital (optativa, 3º curso, 6 ECTS). En esta misma ciudad, el 
centro adscrito EUSA cuenta en su oferta curricular con dos materias que abordan 
el periodismo móvil: Cyberculture (obligatoria para los que opten por la enseñanza 
en inglés, 4º curso, 6 ECTS) y Periodismo multimedia y diseño gráfico digital -y 
su versión en inglés Multimedia journalism & digital graphic design- (optativas, 3º 
curso, 6 ECTS). En Andalucía, la Facultad de Málaga también ofrece la posibilidad 
de adentrarse en esta disciplina en la asignatura optativa Fotoperiodismo e imagen 
digital, que se imparte en 4º curso (6 ECTS). Por su parte, la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación del País Vasco estudia los dispositivos móviles con 
fines periodísticos en Tecnología del periodismo (obligatoria, 2º curso, 6 ECTS) 
y Periodismo social y participación en internet (optativa, 3º curso, 6 ECTS). Y la 
Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de Santiago de Compos-
tela cuenta con la asignatura obligatoria Multimedia: teoría, técnica y aplicaciones 
(6 ECTS), en la que se imparten diferentes nociones del periodismo móvil, como 
la adaptación de los contenidos a los nuevos soportes digitales, las redes sociales 
y uso del vídeo y la audiencia social. De igual modo, la Facultad de Comunicación 
y Documentación de Murcia oferta una asignatura anual en tercer curso llamada 
Tecnologías de la producción informativa que aborda el uso del móvil con fines 
periodísticos y la Facultad de Comunicación de la Pompeu Fabra también impar-
te estas nociones en Fundamentos del Periodismo (6 ECTS, obligatoria), donde 
analiza los nuevos canales, herramientas y tendencias del periodismo. La Facul-
tad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha lo hace en Taller 
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de Periodismo Especializado I (optativa, 4º curso, 6 ECTS), mientras que la Rey 
Juan Carlos opta por englobarlo en Fotoperiodismo (optativa, 4º curso, 6 ECTS).

En cuanto al periodismo inmersivo y la realidad virtual está presente en 5 de los 
17 centros analizados. La Facultad de Sevilla lo estudia en la asignatura optativa 
Periodismo multimedia y diseño gráfico digital (3º curso, 6 ECTS), mientras que 
Málaga lo aborda en Información en internet (optativa, 4º curso, 6 ECTS) y la 
Facultad de Santiago de Compostela lo imparte en Narrativas periodísticas: nue-
vos géneros y lenguajes (obligatoria, 6 ECTS), en la que se analizan las narrativas 
inmersivas como experimentación en un ecosistema comunicativo en tránsito. La 
Facultad de Comunicación de Castilla- La Mancha lo hace en Taller de Periodismo 
Especializado I (optativa, 4º curso, 6 ECTS) y la Autónoma de Barcelona aborda 
la realidad aumentada en Producción y expresión periodística en multimedia e 
interactivos (obligatoria, 2º curso, 6 ECTS).

Cabe destacar que el Grado en Periodismo de la Universidad Autónoma de Bar-
celona ha estrenado este curso un nuevo plan de estudios que, poco a poco, irá 
sustituyendo al anterior. Este año, se estudia en 1º; el próximo, en 2º y así suce-
sivamente hasta la extinción definitiva en 2025. Ante esta circunstancia, y puesto 
que este estudio es una foto fija del momento actual, se han analizado las guías 
docentes de las asignaturas que se imparten en este momento, correspondientes 
al nuevo plan en 1º y al antiguo en el resto de los cursos.

Tabla 2. 

Inteligencia Artificial Drones Periodismo 
Móvil

Inmersivo / Realidad 
virtual

Complutense de Madrid X X X X

Autónoma de Barcelona  X  

Universidad de Sevilla X X  

País Vasco X X  X

Rey Juan Carlos X X  X

Málaga  X   

Valladolid X X X X

EUSA-Sevilla X X  X

Carlos III de Madrid X X X X

Castilla-La Mancha X X  

Jaume I de Castellón X X X X

Pompeu Fabra X X  X

Valencia X X X X

Santiago de Compostela X X  

Murcia X X  X

Zaragoza X X X X

Rovira i Virgili X X X X

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Competencias y habilidades de los periodistas

En los últimos años, algunas empresas periodísticas han experimentado con las 
tecnologías emergentes y disruptivas de la información para la narración periodís-
tica. El 31,8% de los profesionales encuestados afirma que el medio para el que 
trabaja dispone de herramientas vinculadas al periodismo hi-tech, a diferencia 
del 68,2% restante, que sostiene que su empresa no apuesta todavía por las altas 
tecnologías para crear contenidos.

En cuanto a la formación que han recibido los periodistas sobre estas herramientas 
avanzadas, los datos indican que se ha incrementado el nivel de preparación de los 
periodistas, que cada vez están más necesitados de conocimientos actuales para 
trabajar en el complejo ecosistema mediático. El 24,8% ha realizado algún curso, 
jornada, congreso o seminario formativo por cuenta propia organizado por produc-
toras y autónomos para conocer cómo se aplica la alta tecnología al periodismo, 
mientras que el 75,2% de los encuestados no cuenta con formación especializada.

Sin embargo, las competencias y habilidades adquiridas aún no se han puesto en 
práctica en la co-creación de contenidos, ya que el 92,7% matiza que no utiliza 
técnicas avanzadas en el entorno empresarial para la elaboración colaborativa de 
contenidos y narrativas, aunque no desaprovechan la oportunidad de introducir 
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.3mejoras siempre que pueden. No obstante, el 71,4% de los periodistas son cons-
cientes de que deben adaptarse a los nuevos tiempos y aplicar estas herramientas 
a los métodos tradicionales de generación de noticias debido a que en un futuro 
habrá una cooperación entre las técnicas avanzadas y los profesionales, debido a 
que en el proceso de producción de la información intervienen muchos factores 
que ayudan a los redactores a completar el trabajo. No dudan, por tanto, de que 
tecnologías crearán un marco favorable para el sector periodístico.

Desde el punto de vista profesional, estos programas de última generación y tecno-
logías emergentes no gozan de gran aceptación. El 86,8% cree que el uso de inteli-
gencia artificial, drones, smartphones y realidad virtual conlleva ciertos problemas 
para la profesión periodística, asociados principalmente a los desafíos éticos del 
uso periodístico de la alta tecnología, la complejidad administrativa y la inversión 

de Periodismo Especializado I (optativa, 4º curso, 6 ECTS), mientras que la Rey 
Juan Carlos opta por englobarlo en Fotoperiodismo (optativa, 4º curso, 6 ECTS).

En cuanto al periodismo inmersivo y la realidad virtual está presente en 5 de los 
17 centros analizados. La Facultad de Sevilla lo estudia en la asignatura optativa 
Periodismo multimedia y diseño gráfico digital (3º curso, 6 ECTS), mientras que 
Málaga lo aborda en Información en internet (optativa, 4º curso, 6 ECTS) y la 
Facultad de Santiago de Compostela lo imparte en Narrativas periodísticas: nue-
vos géneros y lenguajes (obligatoria, 6 ECTS), en la que se analizan las narrativas 
inmersivas como experimentación en un ecosistema comunicativo en tránsito. La 
Facultad de Comunicación de Castilla- La Mancha lo hace en Taller de Periodismo 
Especializado I (optativa, 4º curso, 6 ECTS) y la Autónoma de Barcelona aborda 
la realidad aumentada en Producción y expresión periodística en multimedia e 
interactivos (obligatoria, 2º curso, 6 ECTS).

Cabe destacar que el Grado en Periodismo de la Universidad Autónoma de Bar-
celona ha estrenado este curso un nuevo plan de estudios que, poco a poco, irá 
sustituyendo al anterior. Este año, se estudia en 1º; el próximo, en 2º y así suce-
sivamente hasta la extinción definitiva en 2025. Ante esta circunstancia, y puesto 
que este estudio es una foto fija del momento actual, se han analizado las guías 
docentes de las asignaturas que se imparten en este momento, correspondientes 
al nuevo plan en 1º y al antiguo en el resto de los cursos.

Tabla 2. 

Inteligencia Artificial Drones Periodismo 
Móvil

Inmersivo / Realidad 
virtual

Complutense de Madrid X X X X

Autónoma de Barcelona  X  

Universidad de Sevilla X X  

País Vasco X X  X

Rey Juan Carlos X X  X

Málaga  X   

Valladolid X X X X

EUSA-Sevilla X X  X

Carlos III de Madrid X X X X

Castilla-La Mancha X X  

Jaume I de Castellón X X X X

Pompeu Fabra X X  X

Valencia X X X X

Santiago de Compostela X X  

Murcia X X  X

Zaragoza X X X X

Rovira i Virgili X X X X

Fuente: Elaboración propia.
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que implica su adquisición. Por el contrario, el 13,2% restante opina que mejora 
las condiciones de trabajo de los profesionales de la información al permitir a los 
redactores alejarse de las tareas más repetitivas y rutinarias y desarrollar otras 
más creativas y que aporten valor al trabajo periodístico.

Ahora bien, en relación a las ventajas para la creación de contenidos, el 47,8% de 
los encuestados considera que estas tecnologías mejoran la calidad del periodismo 
como producto al brindar un panorama alentador para un periodismo innovador 
de calidad. Es decir, con la llegada de las nuevas tecnologías, las noticias se han 
convertido en una materia prima con la que es posible elaborar productos de ma-
yor complejidad, con un valor añadido, gracias a la convergencia entre medios y 
tecnología. En el caso de los drones, por ejemplo, permiten la obtención de imá-
genes aéreas de difícil cobertura presencial, como las situaciones de peligro, los 
conflictos y los paisajes de difícil acceso, además de una mayor rapidez, movilidad 
y seguridad para los periodistas, mientras que la inteligencia artificial aumenta la 
producción de contenidos y mejora la precisión. La relativa ventaja para la na-
rración periodística también puede conllevar mejoras en los modelos de negocio 
y la competitividad (28,5%). Sin embargo, el 52,2% pone en duda los posibles 
beneficios que aporta la aplicación de estas herramientas, debido principalmente 
a la ausencia de análisis e interpretación (77,4%).

3.3. Propuesta de inserción curricular para el periodismo hi-tech

Existen diferentes disciplinas en los actuales planes de estudio en las que puede 
englobarse la elaboración de historias periodísticas a través de las altas tecnologías 
(Tabla 3). En general, estas materias se reparten a lo largo de toda la titulación, 
aunque se concentran principalmente en 4º curso y son minoritarias en el 1º. 
Mayoritariamente, son asignaturas obligatorias.

En primer lugar, destacan aquellas asignaturas con un claro componente tecnológi-
co, centradas en el estudio de las herramientas tradicionales y emergentes que se 
utilizan para crear, editar y difundir información en diferentes formatos a través 
de los medios de comunicación. En la misma línea están las materias dedicadas al 
análisis de los nuevos formatos y productos para la red, enfocadas a entender los 
ámbitos de experimentación y producción de piezas innovadoras, que tienen que 
ser hipertextuales, multimedia e interactivas.

En el área de Redacción también puede englobarse el estudio del periodismo hi-
tech, debido a que contribuye al análisis de las distintas modalidades de expresión 
periodística desde un punto de vista práctico. Además, su papel es crucial en la 
medida en que estas asignaturas están presentes en todos los planes de estudio de 
Periodismo. Lo mismo sucede con la Comunicación Periodística Especializada o el 
Periodismo Especializado, que entre sus competencias destaca la formación sobre 
el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Tabla 3. Asignaturas en las que puede incluirse la enseñanza del periodismo de 
alta tecnología

Modalidad Curso ECTS Área temática Competencias y habilidades de la materia 

OB 1º 6 Tecnología de la 
Comunicación

Herramientas tecnológicas necesarias para la 
creación, edición y transmisión de contenidos 
escritos y digitales. Tecnologías necesarias 
para trabajar en los medios de comunicación, 
teniendo en cuenta la convergencia digital.

OB 4º 6 Tecnologías de la 
Gestión Periodística 
de la Inform. Digital

Tecnologías emergentes e incidencia en la 
gestión periodística de la información digital.
Uso de Google Analytics.

OB 3º 6 Redacción 
periodística

Pautas para la elaboración del texto periodís-
tico. Tendencias y novedades informativas y 
narrativas.

OP 4º 4 Periodismo e 
Innovación 
Tecnológica

Herramientas de producción de documentos 
digitales basadas en lenguajes de marcas 
(html, xml, css).  Herramientas web 2.0: blogs, 
wikis o agregadores de contenido.

OP 4º 6 Nuevos formatos 
y productos para 
la red

Innovación y desarrollo en los cibermedios 
y su confluencia con el software.  Canales, 
formatos y productos periodísticos actuales.

OB 4º 6 Nuevos soportes y 
arquitectura de la 
información

Producción de contenido multimedia. In-
fraestructura del software que sostiene las 
plataformas de publicación digitales. Diseñar 
sistemas eficaces de recuperación de informa-
ción y carga masiva de datos.

OB 4º 6 Periodismo especia-
lizado

Especialización periodística en los distintos 
géneros, narrativas, formatos, y contenidos.

OB 4º 6 Periodismo de datos Herramientas para recopilar datos y presen-
tarlos de manera organizada. Protocolo de 
análisis y primeros resultados

OP 4º 6 Producción periodís-
tica multiplataforma

Productos periodísticos en un contexto de 
producción periodística multiplataforma.

OB 3 6 Multimedia Conocer las TIC para elaborar y diseñar infor-
mación periodística. Utilizar las tecnologías y 
técnicas informativas en los distintos medios o 
sistemas mediáticos combinados e interacti-
vos. Capacidad para comunicar en los nuevos 
soportes digitales.

OP 4º 6 Programación y 
Lenguajes 
Multimedia

Librerías, módulos, aplicaciones y otros recur-
sos para entornos web avanzados. Lenguajes 
de programación y sus diversas aplicaciones 
en entornos multimedia.

Fuente: Elaboración propia.



adComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 2020, nº20 / ISSN 2174-099256

D
O

I: 
ht

tp
:/

/d
x.

do
i.o

rg
/1

0.
60

35
/2

17
4-

09
92

.2
02

0.
20

.3

En las materias vinculadas a la Producción Periodística también puede incluirse 
la enseñanza-aprendizaje de las altas tecnologías en los procesos comunicativos, 
pues están centradas en el estudio de las técnicas, las estrategias y las rutinas de 
producción de los mensajes periodísticos en los diferentes medios de comunicación 
y dan cabida en sus programas al conjunto de cambios que afectan a los procesos 
de producción de la información.

 Algo similar ocurre con Multimedia, que analiza las estructuras, tipologías, conte-
nidos y estilos de la información multimedia, así como la producción y realización 
de distintos contenidos conforme a una idea, utilizando las técnicas narrativas 
transmediales, plataformas tecnológicas y tecnologías digitales necesarias. En la 
misma línea se sitúa Programación y Lenguaje Multimedia, encaminada al idioma 
artificial diseñado para expresar procesos llevados a cabo por máquinas, como es 
el caso de la inteligencia artificial. Enseñan, por tanto, a crear y utilizar programas 
que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar 
algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el big data abre nuevas posibilidades para 
contar historias a través de las altas tecnologías. Por eso, las asignaturas vinculadas 
al Periodismo de Datos suponen otra disciplina para el estudio del periodismo hi-
tech al enseñar a buscar patrones de datos para generar automáticamente textos 
periodísticos.

4. Discusión y conclusiones

La investigación desarrollada permite dar por conseguido los objetivos planteados 
inicialmente de identificar la oferta formativa relacionada con el periodismo hi-tech 
en los grados en Periodismo de las universidades públicas españolas, conocer las 
competencias y habilidades que tienen los periodistas para utilizarlas en la creación 
de contenidos informativos y proponer diferentes áreas de conocimientos para su 
enseñanza-aprendizaje.

Del mismo modo, este estudio permite confirmar la primera hipótesis, ya que la 
enseñanza-aprendizaje de las tecnologías emergentes y disruptivas de la informa-
ción empieza a identificarse en los grados en Periodismo. De los 17 planes de estu-
dios analizados, 10 cuentan con asignaturas que dedican total o parcialmente algún 
contenido o módulo al estudio de esta disciplina. Contar con diferentes materias 
donde se inserte la enseñanza del periodismo hi-tech impulsa la innovación en las 
universidades, siguiendo el ritmo de los tiempos y reaccionando a la evolución de 
las demandas de nuevos perfiles profesionales. Por eso, los estudios de Periodismo 
deben seguir replanteándose, desde una perspectiva de su enfoque, sus contenidos 
y sus aspectos metodológicos, en línea a lo que también sugieren Casals (2006), 
Palomo (2013), Tejedor-Calvo y Cervi (2017), Salaverría (2016) y Schena, Besalú 
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y Casellas (2018), entre otros, aunque no existe una única línea a seguir (Acosta, 
Costales y Rosales, 2016).

La investigación también corrobora la segunda hipótesis: los periodistas son cons-
cientes de que deben adaptarse a los nuevos tiempos y aplicar estas herramientas 
a la generación y difusión de noticias. Como ejemplo, el 24,8% de los encuestados 
en el marco de esta investigación ha realizado algún curso, jornada o seminario 
formativo por cuenta propia para conocer cómo se emplea la alta tecnología en el 
periodismo. Sin embargo, la carestía de algunas de estas tecnologías, así como un 
mercado en constante evolución, lastran su incorporación a las rutinas de la pro-
ducción de información. De hecho, el 68,2% de los periodistas afirma que el medio 
para el que trabaja no apuesta por las altas tecnologías para crear contenidos.

La universidad también se está adaptando poco a poco a los cambios que está 
sufriendo la industria periodística, aunque varios autores han señalado un distan-
ciamiento entre las habilidades exigidas en los medios de información a los perio-
distas y la formación ofrecida por la academia (Du y Thornburg, 2011; Hirst, 2010; 
King, 2008; Mellado, 2011; Nolan, 2008; Pierce y Miller, 2007). El Nieman Lab 
de la Universidad de Harvard y el Informe de Predicciones del Instituto Reuters 
también han demandado a las instituciones académicas una importante reflexión 
y una amplia flexibilidad para adaptar su oferta curricular y sus metodologías a 
las demandas del nuevo escenario comunicativo.

En este sentido, existen diferentes áreas de conocimiento donde puede insertar-
se la enseñanza-aprendizaje del periodismo hi-tech. Se trata de materias que se 
reparten a lo largo de toda la titulación y están relacionadas con la tecnología, la 
redacción periodística, el periodismo especializado, la producción periodística, la 
programación y el lenguaje multimedia y el periodismo de datos (Hipótesis 3). Sin 
embargo, su estudio permite afirmar, entre otros aspectos, que todavía no existe 
un consenso a la hora de decidir qué materias deben encargarse de tratar los te-
mas vinculados a las altas tecnologías en el ámbito periodístico.

La inclusión curricular del periodismo hi-tech demanda una transformación que, 
junto a los temarios y tipología de asignaturas, afecta igualmente a los docentes 
(Roblyer et al., 2010). Por un lado, se requiere una formación y reciclaje per-
manente del profesorado (Silva et al., 2014; Tramullas, 2016), pero, además, se 
necesita una reflexión continuada sobre las habilidades, las competencias y los 
perfiles que exige la industria. (Singh et al., 2015). Se trata, en cualquier caso, 
de un fenómeno global que afecta a todos los países y, por ende, al conjunto de 
universidades del mundo.

Paralelamente a esta exigencia de actualización curricular, Huang et. al. (2006) 
argumentan que, de fondo, existen unas habilidades connaturales al ejercicio del 
periodismo que no han sido alteradas, como el pensamiento crítico, la buena escri-
tura, la investigación y la reflexión ética. La esencia del periodismo actual está en 
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la tecnología, pero también en la calidad de los contenidos (Masip, 2016; Deuze, 
2017). De ahí que López, Rodríguez y Pereira (2017) sostengan que los perfiles 
profesionales que perciben los periodistas en la actualidad, al margen de las he-
rramientas concretas, cuentan con dos vectores centrales. El primero alude a los 
elementos básicos o fundamentos del periodismo; es decir, el conjunto de preceptos 
que se han sedimentado a lo largo del tiempo y forjado en procesos comunicativos 
a lo largo de la historia, siempre bajo un manto humanista y social, más o menos 
acentuado según los contextos. Y el segundo se refiere a la dimensión tecnológica, 
donde no se trata tanto de conocer las herramientas como de entender los fun-
damentos, adentrarse en los diferentes territorios y disponer de conocimientos 
para el trabajo individual o para el diálogo en los equipos interdisciplinares que 
acometen buena parte de las piezas más complejas que difunden los cibermedios 
actuales y que circulan por los flujos del ecosistema comunicativo actual.

En el nuevo ecosistema mediático, el gran dilema del periodismo no pasa tanto por 
la incorporación de las tecnologías a la práctica profesional como un conjunto de 
herramientas, sino por la preparación de profesionales con un perfil más tecnológi-
co, con competencias y habilidades para aprovechar las oportunidades del modelo 
computacional, en el que el software ha tomado el mando (Cuesta y Camilo, 2017; 
Manovich, 2013) y en el que permanecen estables dimensiones que desde la óptica 
profesional definen la calidad periodística: relevancia, exhaustividad, diversidad, 
imparcialidad y precisión (Kümpel y Springer, 2015).

La cuestión estudiada no se agota en esta investigación, sino que reafirma que se 
trata de un debate abierto y en constante evolución. Este trabajo, a pesar de corro-
borar las tres hipótesis de partida, cuenta con ciertas limitaciones y deja abiertas 
posibilidades para futuros estudios. Una muestra más amplia de planes de estudio 
y de periodistas encuestados habría posibilitado la extracción de más condiciones 
extrapolables a la totalidad del mercado, de la misma forma que la inclusión de 
planes de estudio de ámbito internacional ayudaría a comparar el desarrollo de 
estas iniciativas con la de otros países.
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