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Conforme se ha modificado el ritmo de vida y las relaciones sociales, producto de las nuevas tecnologías y 
la globalización, de igual manera ha sufrido considerables cambios el modo en el que se hace periodismo 
en la actualidad. Así, el periodista contemporáneo puede ser definido como un periodista polivalente, que 
debe poseer dentro de sus aptitudes, una gran gama de aquellas capacidades relacionadas con el manejo 
de nuevas tecnologías, así como también, de nuevas formas de contar historias, donde la narrativa transme-
dia lleva la delantera como modo innovador de contar historias impactantes y así llegar a un mayor público.

As the pace of life and social relations have changed as a result of new technologies and globalization, the 
way journalism is conducted today has also undergone considerable changes. Therefore, the contemporary 
journalist can be defined as a versatile journalist, who must possess, among their skills, a wide range of 
abilities related to the use of new technologies, as well as new forms of storytelling, where transmedia 
storytelling leads the way as an innovative method for telling powerful stories and thus reach a wider audience.

Nuevo periodismo; perfil profesional del nuevo periodista; rutinas productivas; narrativa transmedia; periodista 
polivalente; historias impactantes.
New journalism; professional profile of the new journalist; productive routines; transmedia narrative; 
multipurpose journalist; powerful stories.

The new journalist: Professional profile, production routines 
and transmedia storytelling to tell stories that make an impact
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1. Introducción

Que las nuevas tecnologías y la globalización han cambiado el modo de vida de la humani-
dad, eso no tiene punto de discusión actualmente. La evidencia es factible de ser vista en 
todos los ámbitos de la vida moderna. En este razonamiento, todas las esferas sociales han 
sido trastocadas por los avances tecnológicos reportados, entre ellas, la comunicación so-
cial y todos los actores que participan en ella, desde los consumidores, adoptando posturas 
más activas (como prosumidores), y de igual forma, los periodistas, estos últimos, debiendo 
ampliar sus capacidades y aptitudes para hacer frente a los embates de las crisis sociales, 
económicas y culturales (que han impactado negativamente en recortes de personal en los 
medios de comunicación) creando así nuevas formas de periodismo, adaptándose a las 
exigencias del público y en fin, recreando la labor periodística y de investigación. En cuanto 
a las nuevas capacidades que deben desarrollar los periodistas, se aprecia que éstas son 
concordantes con el desarrollo progresivo de nuevas plataformas virtuales donde se inter-
cambia la información, tales como las redes sociales (Facebook, Twitter, por ejemplo), así 
como la posibilidad de aplicar plataformas convergentes para dar a las historias una nueva 
forma de ser contadas, desde aspectos innovadores y atrapantes, de modo tal que pueden 
ser utilizadas para abordar temáticas sociales, de forma entretenida, llamando la atención 
del público. Es allí donde las nuevas narrativas entran en acción, propiciando la generación 
de una reacción en el consumidor de dichas historias.
Por otra parte, las rutinas productivas se ven afectadas por esta transformación de los roles 
de los nuevos periodistas, de forma tal que los periodistas contemporáneos no sólo se en-
cargan de la investigación, de la recogida de información y su procesamiento, sino, también 
de un intercambio participativo con la audiencia, con otras fuentes y con expertos, transfor-
mándose en usuarios activos de las herramientas tecnológicas (Túñez-López et al., 2010). 
Esto, sin lugar a dudas, impacta en el perfil del periodista, por una parte, haciéndolo más 
completo, y por otra, solicitando que dicho periodista se encuentre en continua capacitación.
El objetivo de esta reflexión es analizar las funciones del nuevo periodista, en el marco de su 
perfil profesional, las exigencias que actualmente se le piden, tanto desde el seno periodís-
tico laboral, así como por parte de los consumidores, haciendo énfasis en elementos tales 
como las rutinas productivas y la narrativa transmedia, enfocadas estas últimas en contar 
historias impactantes. Para alcanzar este objetivo, se hace uso, en primera instancia, de la 
técnica documental, por medio de la cual el investigador pudo acceder a bibliografía en for-
mato físico y digital, información a la cual luego les aplicó los métodos analítico, sintético y 
deductivo, sumados estos al enfoque reflexivo que se otorga al presente trabajo a partir de 
la experiencia del autor en materia de nuevas narrativas y de competencias de los nuevos 
periodistas.

2. Desarrollo
2.1. Sobre el nuevo periodista y la digitalización

Como se dejó sentado en la introducción a la presente reflexión, los cambios operados por 
las nuevas tecnologías y la globalización han alcanzado a todas las esferas sociales, y de 
ello no han escapado la comunicación social y la forma de hacer periodismo. Y enhorabuena 
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que no hayan escapado a esto, dado que ha supuesto un nuevo impulso para la comunica-
ción social, y para una de sus partes principales: el periodista, llevando a que éste innove 
en su forma de trabajo, en sus rutinas productivas, entregando al público nuevo material, en 
nuevas formas o formatos. 
Así, por la presión de la innovación y la necesidad del periodismo convencional de hacer 
frente a nuevas formas de informarse que fueron surgiendo por el auge de fenómenos como 
las redes sociales, el periodista actual o el nuevo periodista, ha necesitado adquirir una gran 
gama de competencias, de distinto índole, que, tal como mencionan Scolari et al. (2008) han 
creado al periodista polivalente. Este periodista polivalente cumple una mayor cantidad de 
funciones y tareas que en antaño, exhibiendo además que «respecto a la relación entre el 
profesional de la información y las tecnologías que sucesivamente se han incorporado en 
su ámbito productivo, podría afirmarse que este oficio ha estado marcado por un proceso 
continuo de redefinición de especialidades y subprofesiones» (Scolari et al., 2008).
En cuanto a las nuevas capacidades o aptitudes que debe desarrollar el nuevo periodista, 
se destacan dos en especial. La primera de ellas es el cambio en sus rutinas de trabajo 
(elemento que será analizado en lo posterior), y la segunda, la utilización de múltiples herra-
mientas y plataformas para la entrega de la información, puesto que en esta puja, se debe 
buscar el mayor alcance de los productos del periodismo, toda vez que el periodista escribe 
para ser leído (Giomelakis et al., 2019), algo que si bien pudiera parecer una obviedad, es 
en realidad el impulso mayor para que el nuevo periodista sea innovador y persiga la supe-
ración constante. Es en ese espacio, donde entran (entre muchas otras técnicas) las nuevas 
narrativas, que se abordarán con mayor profundidad en el último apartado del presente 
desarrollo.
Algo que también ha aumentado esta necesidad del periodista de poder realizar una mayor 
cantidad de funciones y tareas, ha sido el impacto negativo que han tenido las distintas crisis 
económicas y sociales en los medios de prensa, situación que ha llevado a recortes presu-
puestarios y de personal, obligando a los periodistas a desempeñarse en múltiples labores. 
Se reflexiona que esta situación, por una parte, preponderó la figura del periodista, y lo im-
pulsó a renovarse, pero, por otra parte, también representó una pérdida de recursos huma-
nos en los medios de comunicación, algo que sin lugar a dudas se traduce también en una 
pérdida o disminución de la calidad de la información entregada a través de dichos medios.
En cuanto a otros factores que han llevado a la irrupción del nuevo periodista, ocupa un sitio 
central la digitalización que ha sufrido el mundo entero, y en especial, la comunicación so-
cial. De esta forma, las nuevas generaciones prefieren informarse a través de redes sociales 
y de internet (Catalina-García et al., 2015), dado que tienen como propósito tanto el moni-
toreo de la realidad, el entretenimiento y también, la utilidad social (Condeza et al., 2014). 
Por ello es que el nuevo periodista, en vista de no perder al público joven y altamente entu-
siasta por recibir material de calidad, se ve en la obligación de transformarse, en algo que el 
autor de la presente reflexión destaca como una metamorfosis tecnológica en el periodista 
moderno.
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2.2. Las rutinas productivas

El cambio en las aptitudes que debe tener el nuevo periodista o el periodista contemporáneo 
tiene un impacto directo en la forma en la cual éste realizará sus labores. En este sentido, 
la polivalencia del nuevo periodista se suma a las necesidades que posee el público, dando 
como resultado que en su rutina, incluya elementos que hasta hace algunas décadas, eran 
impensados, por ejemplo, el uso de smartphones. Así, se puede indicar que el periodista 
suma a sus destrezas en investigación, redacción y editorial que siempre ha poseído, otras 
nuevas que son exigidas por la Red (Salaverría, 2009), de las que se puede destacar, la 
creación de contenidos en redes sociales, compartiendo información e intercambiando opi-
niones y puntos de vista con el público. Túñez-López et al. (2010), indican que las rutinas 
productivas forman parte de la reforma o recomposición del periodismo, algo que exigen las 
estructuras empresariales de la comunicación social actualmente, elemento que obliga a los 
periodistas y profesionales de la comunicación social a capacitarse y ampliar sus conoci-
mientos si desean estar en el radar de contratación de estas empresas de la comunicación. 
Así, se establece que en las rutinas productivas, se entremezclan varios elementos, entre 
ellos, las ideologías profesionales, nutriendo así las actividades y operaciones del emisor 
(periodista, medio de comunicación social) en la investigación de los hechos noticiables y 
en la «búsqueda, recogida, selección, exclusión y jerarquización del material informativo, así 
como en la presentación del producto final» (Legañoa, 2007:20).
Entonces, en este proceso de búsqueda antes descrito por Legañoa (2007), donde se in-
cluye la recogida, selección, exclusión, jerarquización y presentación final de los materia-
les informativos, en la actualidad tiene un valor fundamental la inclusión de todo tipo de 
herramientas tecnológicas, toda vez que desde la búsqueda hasta la presentación final, el 
periodista así como el área de redacción, hacen uso de numerosos dispositivos tecnológi-
cos, hecho que deriva en una sola conclusión: quien no sepa utilizar dichas herramientas 
tecnológicas, estará cada día más alejado del proceso de creación de noticias. Westlund 
(2013) indica que las noticias móviles están desarrollando una importancia central en los 
medios informativos tradicionales, siendo necesario que los profesionales de la comunica-
ción social se acoplen a esto, toda vez que las empresas mediáticas están optando por un 
aprovechamiento de las potencialidades de los teléfonos inteligentes (smartphones) (Gil-Ra-
mírez & Gómez-de-Travesedo-Rojas, 2018), algo que sin lugar a dudas altera las rutinas 
productivas, desde su inicio hasta su final, sobre todo, al momento de diseñar plataformas 
y medios de comunicación compatibles con este uso creciente de smartphones, tablets y 
demás dispositivos electrónicos.
Reflexionando, y para cerrar este apartado, en esta construcción de las rutinas productivas 
juegan un papel preponderante las universidades y todos los centros de formación de perio-
distas, puesto que a partir de la educación actualizada, se puede brindar a los nuevos perio-
distas, la capacidad de acoplarse a las exigencias actuales, tanto en materia de las rutinas 
productivas innovadoras y que utilicen la mayor cantidad de herramientas posibles, así como 
también, en la búsqueda de capacitar periodistas polivalentes, aptos para enfrentar los retos 
actuales de la comunicación social.
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2.3. Nuevas narrativas como forma de contar historias impactantes

En el marco del periodismo digital, Marcos-García et al. (2021), citando a Sobol et al. (2004) 
y a Barthes (1977), expresan que, en el contexto de la digitalización, se genera un interés 
por el denominado storytelling o narración aplicada, algo que, aplicado como herramienta y 
como canal para la comunicación, coadyuva esta última, utilizando para ello, las destrezas 
narrativas propias del ser humano. Así, se concibe que las nuevas narrativas son la moder-
nización de los métodos clásicos de contar historias, testimonios o versiones de distintos he-
chos, con el ingrediente innovador de la tecnología, el uso de los smartphones y lo atrapante 
y visual de las nuevas plataformas.
Estas nuevas narrativas se enfocan «a un carácter visual y creativo que centra progresiva-
mente la atención en generar una experiencia en el usuario» (Vásquez-Herrero, 2021: 686), 
de forma tal que no sólo se está entregando información, sino que se está buscando una 
reacción o impacto en el usuario o consumidor del material comunicado. Así, es claro que, 
por ejemplo, en el ámbito de la publicidad y de los comerciales, se buscará que en el consu-
midor de dicha publicidad se genere un deseo de comprar el producto o servicio publicitado. 
Siguiendo este razonamiento antes planteado, en el caso de las noticias, la reacción que se 
espera puede ser variada, pasando desde la generación de sensaciones (alegría, tristeza, 
enojo), y en el caso de las historias impactantes, se buscará la generación de una reflexión, 
una toma de postura crítica. Póngase el centro del análisis, por ejemplo, en el marco de las 
noticias y los testimonios en casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo fa-
miliar, o en situaciones más extremas, de los lamentables femicidios. Contar estas historias 
que impactan, a través de las nuevas narrativas generará la posibilidad de que el usuario 
que consume dicha noticia reflexione, tome una postura, y con el uso de la tecnología y de 
las redes sociales, aporte su posición a través de comentarios, mostrando sus puntos de 
vista, y replicando o respondiendo los comentarios y puntos de vista de otros usuarios. En 
fin, lo que se busca, en este caso, es que se genere una concienciación y un debate sobre 
la necesidad de abandonar todo tipo de conductas violentas, así como la protección de los 
sectores sociales más vulnerables.
En este orden de ideas, si se incluyen en el análisis los elementos abordados en los aparta-
dos anteriores, esto es, el surgimiento del modelo del nuevo periodista, las transformaciones 
operadas por la tecnología en las rutinas productivas así como las nuevas narrativas y su 
creciente uso en el ámbito periodístico, se observa que estos tres elementos tienen una 
fuerte conexión, enmarcada en la necesidad de mejora continua del periodista, de su rutina 
de producción noticiosa y de las formas en las cuales se pretende que dichas producciones 
noticiosas lleguen a los consumidores finales de estas. 

3. Conclusiones

Por lo apreciado en la presente reflexión, hay una relación intrínseca entre el nuevo periodis-
ta, su cambiante perfil profesional, las rutinas productivas que éste desarrolla y la narrativa 
transmedia para contar historias que impactan. Esta relación se enmarca en que el nuevo 
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periodista se ve en la necesidad de transformar su rutina productiva tradicional, incluyendo 
en ella elementos de tecnología, para alcanzar así, su objetivo principal: informar y ser leído. 
En este punto, es fructífero y otorga resultados y beneficios al nuevo periodista el uso de 
innovadoras formas de informar, donde surgen las historias contadas a través de la narrativa 
transmedia.
Así, se concluye, en primer término, que la tecnología ha ocasionado una revolución en el 
ámbito periodístico y de los medios de comunicación. La inserción de nuevas tecnologías 
ha hecho que, por una parte, quienes antes se limitaban a ser simples consumidores, ahora 
estén en contacto directo con el periodista, intercambiando opiniones, y por otra parte, exi-
giendo también posibles cambios en el enfoque del contenido, llegando a modificarse por 
completo la forma de entrega de la información si el público no responde de forma positiva 
a él. 
En segundo término, todas estas exigencias y herramientas analizadas dan paso a la po-
sibilidad de aplicarlas en beneficio de una mejor y más atractiva entrega de la información, 
donde se nota una emigración desde las formas tradicionales de periodismo, a la utilización 
de plataformas convergentes, con el propósito de atrapar al público en una serie de distintos 
formatos, de modo tal que se logra contar historias impactantes con una participación del 
público, y logrando también, insertar en dichas historias, posibles críticas o meditaciones 
respecto de los problemas sociales tratados en estas historias.
Por último, es importante remarcar que los sucesos actuales (crisis económicas, sociales y 
culturales) han conllevado a una transformación de la comunicación social, recayendo en el 
periodista, una gran cantidad de labores, así como de aptitudes que se le exigen. Por ello, 
es necesario que la academia acoja estas nuevas formas de hacer periodismo, y enfoque 
el esfuerzo en dotar a los estudiantes y profesionales de la comunicación social, con he-
rramientas que le permitan hacer frente a estos cambios periodísticos, tomando en cuenta 
siempre la persecución o el objetivo de toda labor periodística: la calidad y la credibilidad de 
la información otorgada a la población como fin máximo. 
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