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Resumen
El artículo investiga las transformaciones provocadas por el entorno digital 
y las redes sociales dentro de las salas de redacción de medios tradicionales 
chilenos. Se enfoca en tres aristas: el impacto del entorno digital en el ejer-
cicio del periodismo, el uso de redes sociales en los medios tradicionales y 
las oportunidades y los riesgos para las rutinas profesionales. Para ello se 
condujo un estudio cualitativo a partir de 21 entrevistas en profundidad se-
miestructuradas con el objetivo de explorar las percepciones de los protago-
nistas. En cuanto a los resultados, se observa que, si bien el entorno digital 
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ha puesto en tensión la función tradicional del periodismo como guardianes 
de la información (gatekeepers), sus aspectos fundamentales siguen vigentes 
como pilares de la profesión con el fin de preservar estándares de calidad. 
Los periodistas y medios tienden a ver ciertas redes sociales –p. ej. Twitter, 
Facebook e Instagram– como plataformas para agilizar su trabajo y aumen-
tar su alcance, pese a que reconocen riesgos y amenazas que tensionan su 
independencia, provenientes principalmente de la presión de la audiencia. 
Por último, se evidencia que los medios están ocupando múltiples estrate-
gias y protocolos para enfrentar los peligros que conlleva el entorno digital.

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)
Desarrollo de los medios; digitalización; gatekeeper; periodismo; pluralis-
mo de los medios de comunicación; redes sociales. 
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Impact of the Digital Environment
on Traditional Chilean Media: 
Predominant Perceptions and
Attitudes of Their Protagonists*
Abstract
This paper investigates the transformations caused by the digital environ-
ment and social media within Chilean newsrooms. It focuses on three as-
pects: the impact of the digital environment on the practice of journalism, 
the use of social networks in the traditional media, and the professional rou-
tines’ opportunities and risks. We conducted a qualitative study based on 
21 semi-structured in-depth interviews to explore the protagonist’s percep-
tions. Results show that, although the digital environment has put a strain 
on the traditional journalism role of gatekeeper, its fundamental aspects are 
still valid as pillars of the profession to preserve quality standards. Journal-
ists and media outlets tend to see certain social media—such as Twitter, 
Facebook, and Instagram—as an opportunity to streamline their work and 
increase their reach, even though they recognize risks and threats that bur-
den their independence and that come mainly from the pressure of the au-
dience. Finally, media are using multiple strategies and protocols to face the 
dangers of the digital environment.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Media development; digitization; gatekeeper; media pluralism; social me-
dia; journalism.
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Impacto do entorno digital nos
meios tradicionais chilenos: 
percepções e atitudes predominantes
de seus protagonistas*
Resumo
Neste artigo, são pesquisadas as transformações provocadas pelo entorno 
digital e pelas redes sociais dentro das salas de redação de meios tradicio-
nais chilenos. São abordados três aspectos: o impacto do entorno digital 
no exercício do jornalismo, o uso de redes sociais nos meios tradicionais 
e as oportunidades e os riscos para a rotina profissional. Para isso, foi con-
duzido um estudo qualitativo a partir de 21 entrevistas em profundidade 
semiestruturadas com o objetivo de explorar as percepções dos protago-
nistas. Quanto aos resultados, é observado que, embora o entorno digital 
tenha colocado em tensão a função tradicional do jornalismo como guar-
diães da informação (gatekeepers), seus aspectos fundamentais continuam 
valendo como pilares da profissão com o objetivo de preservar os padrões 
de qualidade. Os jornalistas e meios tendem a ver certas redes sociais — 
por exemplo, Twitter, Facebook e Instagram — como plataformas para 
agilizar seu trabalho e aumentar seu alcance, embora reconheçam riscos e 
ameaças que tensionam sua independência, provenientes principalmente 
da pressão do público. Por último, é evidenciado que os meios estão desen-
volvendo múltiplas estratégias e protocolos para enfrentar os perigos que 
o entorno digital implica.

Palavras-chave 
Desenvolvimento dos meios; digitalização; gatekeeper; jornalismo; plura-
lismo dos meios de comunicação; redes sociais. 
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El auge de la digitalización, las nuevas tecnologías y las redes socia-
les se han convertido crecientemente en parte fundamental de los procesos 
informativos, al punto de afectar los roles y rutinas de trabajo de los perio-
distas y su interacción con las audiencias (Arcila et al., 2020; Harlow, 2021; 
Ferrer y Tandoc, 2018; Mellado y Hermida, 2021). Esto se ha visto reflejado 
en la transformación de prácticas periodísticas tradicionales –configuración 
de la pauta informativa, verificación de datos, contacto con fuentes, entre 
otras– que han impactado en la percepción social de la profesión (Ortiz et 
al., 2018). Asimismo, el desarrollo de nuevas plataformas, con característi-
cas interactivas y una mayor influencia de las audiencias en la creación de 
contenido, ha significado una transformación en el ejercicio del periodis-
mo (Palau y Sánchez, 2020), en el marco de un entorno digital que, parafra-
seando a Boczkowski y Mitchelstein (2021), ha invadido todos los ámbitos 
de la vida cotidiana y que se aceleró con enorme fuerza a raíz de la pande-
mia de covid-19. Dicho entorno digital se ha naturalizado durante el siglo 
XXI, en la medida en que 

… la población se ha acostumbrado a interactuar con familiares y 
amigos vía mensajes de texto o redes sociales; se trabaja y se estudia 
desde el computador; las noticias se leen digitalmente; las películas 
se ven por servicios de streaming; las parejas se conocen a través 
de aplicaciones de citas; y muchas de las compras de rutina ya no se 
hacen en la calle sino a través de la pantalla. (p. 2; traducción propia)

En ese contexto, el rol social tradicional de los periodistas, como los 
principales guardianes o curadores de contenidos (gatekeepers) (Wallace, 
2017), se ha visto desafiado, en la medida en que han dejado de ser los úni-
cos actores capaces de decidir y filtrar qué información se transmitirá al 
público (Vos y Thomas, 2019). Ante esto, las organizaciones de noticias se 
han visto más preocupadas que entusiasmadas con el uso de redes sociales, 
las cuales en muchos casos son percibidas como herramientas arriesgadas 
y peligrosas (Lee, 2016) que se vinculan con amenazas para los principios 
periodísticos y el ejercicio de la profesión (Wahl-Jorgensen et al., 2016). 
Ejemplo de lo anterior es el caso de Chile en la década pasada, donde se 
contemplaban las redes sociales predominantemente como herramientas 
de monitoreo del entorno y contextualización de informaciones, sin influir 
profundamente en las decisiones editoriales del proceso de elaboración y 
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difusión de noticias, aunque ya se vislumbraba que dichas redes podrían 
emerger como futura competencia de los medios tradicionales (Gutiérrez 
Atala y Zurita Arriagada, 2012).

Uno de los momentos en que se evidencia con más fuerza la explo-
sión de las redes sociales como competidoras directas de los medios tradi-
cionales ocurrió en octubre de 2019, cuando el país, producto de una serie 
de demandas sociales, vivió lo que se conoce como el estallido social chi-
leno (Lazcano-Peña et al., 2021). Allí, la cobertura de los medios tradicio-
nales, especialmente la TV, fue duramente criticada por enfocarse en la 
violencia de los manifestantes y minimizar e incluso invisibilizar las causas 
de la protesta, así como las violaciones de los derechos humanos ocurridas 
(Bachmann et al., 2022). La desconfianza hacia los medios tradicionales 
tuvo como correlato que una proporción importante de chilenos volcaran 
su atención a las redes sociales, especialmente Twitter, como fuente de in-
formación, y al uso de servicios de mensajería, como WhatsApp (Grassau 
et al., 2019b).

A la luz de estos antecedentes y tomando en cuenta que una impor-
tante proporción de los estudios sobre el impacto del entorno digital y, 
especialmente, de las redes sociales en el ejercicio del periodismo se han 
centrado en el análisis de los contenidos publicados o la perspectiva de las 
audiencias (Canter, 2013; Duffy y Knight, 2019; Lee, 2016; Wahl-Jorgen-
sen et al., 2016), el presente trabajo pondrá su foco en la perspectiva de los 
propios periodistas para explorar cómo la tecnología y redes sociales han 
impactado en su trabajo. Así, esta investigación pretende determinar el im-
pacto del entorno digital en el ejercicio periodístico de los medios tradicio-
nales chilenos, es decir, aquellos que tienen existencia previa al desarrollo 
y masificación de las redes sociales y de otras potencialidades del entorno 
digital, con el fin de centrarnos en las consecuencias de un proceso de cam-
bio en medios que llevan décadas trabajando sin estos factores en su pro-
ceso informativo.

El trabajo se realizó a partir de 21 entrevistas en profundidad con pe-
riodistas de medios de alcance nacional y regional y de diferentes soportes 
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(prensa, radio y televisión), y sus objetivos específicos fueron, por un lado, 
identificar las estrategias predominantes en los medios tradicionales respec-
to del uso de redes sociales y, por otro, establecer las actitudes dominantes 
de los periodistas con respecto al entorno digital. Con ello se espera contri-
buir a la investigación en el tema, estudiando una perspectiva poco explo-
rada en un contexto democrático, afectado por importantes crisis sociales 
y en constante cambio, inducido por las nuevas tecnologías. 

Marco teórico

Transformación de la función del periodista 
en el entorno digital
Desde comienzos del siglo XX, el trabajo periodístico ha estado profunda-
mente vinculado a la noción de gatekeeper, guardián o curador de conteni-
dos (Shoemaker, 2020). Dicho rol refiere a la forma en que los medios de 
comunicación filtran la información al público, mediante la selección de in-
numerables fragmentos de información que se elaboran en un número li-
mitado de mensajes que llegan a las personas todos los días (Vos, 2015; 
Shoemaker y Vos, 2009), y fue casi exclusivo de los periodistas hasta la 
emergencia de la Web 2.0 (Tandoc y Vos, 2016). Sin embargo, de acuerdo 
con Reese y Shoemaker (2016), las nuevas prácticas digitales han amena-
zado dicho oficio y han provocado que la definición misma de periodista y 
organización de noticias sea cada vez más problemática.

Las nuevas plataformas han cambiado los patrones de flujo informati-
vo (Wallace, 2017; Carson, 2021), al punto que en la actualidad el público 
puede encontrar noticias sin necesidad de un periodista como intermedia-
rio (Chakraborty et al., 2019; Canter, 2013), lo que ha dado surgimiento a 
los prosumidores, usuarios que consumen, producen y difunden informa-
ción en espacios digitales propios (Benaissa, 2021). Estos usuarios pue-
den actuar incluso como una especie de metagatekeepers de los medios, ya 
que, con sus propias concepciones sobre qué noticias valorar y cuáles des-
tacar a través de las redes sociales, dirigen la atención de su círculo de se-
guidores respecto de qué es relevante y qué no (Chakraborty et al., 2019; 
Bro y Wallberg, 2014).
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Estas nuevas prácticas por parte de las audiencias también han teni-
do implicancias en la concepción de los propios periodistas sobre sus ro-
les e identidad profesional (Grassau et al., 2019a; Grubenmann y Meckel, 
2017; Harlow y Salaverría, 2016; Tandoc y Vos, 2016). Mientras tradicio-
nalmente dicha identidad se ligaba a la identificación con ideales y valores 
como la objetividad, la imparcialidad y la vigilancia de los poderosos (Deu-
ze, 2005), el entorno digital ha disuelto fronteras entre periodistas y otros 
intermediarios (Olausson, 2017), al tiempo que ha desafiado el estatus de 
los periodistas y los ha obligado a reinventar y redefinir los límites y alcan-
ces de su profesión (Grubenmann y Meckel, 2017). 

Pese a ello, hay quienes afirman que el rol de gatekeeper aún sigue en 
manos de los periodistas en los medios en línea (Singer, 2010), tanto en la 
producción de contenidos propios como en la moderación del contenido 
generado por usuarios, contenido al que consideran más como un comple-
mento del periodismo profesional que como su reemplazo (Canter, 2013).

En la medida en que cualquier persona en la red puede lograr una po-
sición de difusor de información durante un período de tiempo, la razón 
de ser del espacio periodístico se ha desdibujado (Wallace, 2017). En es-
pecial en países latinoamericanos, donde los llamados influenciadores (in-
fluencers) han adquirido un rol cada vez más importarte en la promoción 
de flujos de información (Navarro et al., 2020; Heath et al., 2018), se debe 
lidiar con una serie de presiones y riesgos que inciden en la calidad del tra-
bajo periodístico (Odriozola-Chéné et al., 2019; Hughes y Márquez, 2017; 
Hughes et al., 2016; Téramo, 2009), siendo que la digitalización de las no-
ticias ha dado origen a nuevas formas de retroalimentación por parte de la 
audiencia (Greene et al., 2021).

En ese contexto, las nuevas generaciones de reporteros juegan un rol 
clave en la renegociación de los límites del rol periodístico (Duffy y Knight, 
2019), al mostrar actitudes diferentes de las de sus predecesores, más orien-
tadas a servicios y soluciones (Grubenmann y Meckel, 2017). Particular-
mente clave resulta la acción de las nuevas generaciones de profesionales 
del periodismo en la confrontación de desórdenes informativos que pue-
den confundir o manipular a la opinión pública, multiplicando el efecto de 
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superabundancia informativa en el anonimato y entregando información 
incorrecta deliberadamente (Gutiérrez-Coba et al., 2020), lo cual provoca, 
entre otras cosas, que la ciudadanía deje de creer en los medios de comu-
nicación y dificulta la identificación de los hechos verdaderos (Del Hoyo 
Hurtado et al., 2020). 

Redes sociales en las organizaciones de noticias, 
¿riesgo u oportunidad?
Las redes sociales, entendidas como un espacio para la difusión de infor-
mación de manera ilimitada y con un alto grado de interacción de los usua-
rios (Marcos-García et al., 2021), se han establecido crecientemente como 
un espacio legítimo para la difusión de contenido informativo, pese a no 
haber sido creadas específicamente para ese empleo (Mellado y Hermida, 
2021; Van Dijck, 2013). Así como las tecnologías digitales han difuminado 
los roles de los periodistas, su experticia en la utilización de redes sociales 
ha llegado a ser considerado una subespecialidad de la profesión (Carson, 
2021). Este entorno cambiante se ha asociado, en ciertos contextos, con 
una falta de orientación por parte de los medios respecto de cómo se debe 
abordar la presencia del profesional en las redes sociales personales y de la 
empresa (Fuduric y Mandelli, 2014). Asimismo, el uso de estas aún varía 
según la edad y las actitudes profesionales (García-Marín, 2021).

Por otra parte, las normas tradicionales que se utilizan en el día a día 
en las salas de redacción no son siempre aplicables a este tipo de plataformas 
(Mellado y Hermida, 2021). Esto no quiere decir que se deban cambiar las 
antiguas prácticas, sino que la tecnología se debe adaptar a ellas (Tandoc y 
Vos, 2016), por ejemplo, mediante políticas que orienten a los periodistas 
en un proceso natural de adopción de su empleo como herramienta profe-
sional (Mergel y Bretschneider, 2013). Por esto, las instituciones mediales 
han decidido buscar nuevos instructivos con el fin de que la información 
llegue de manera efectiva a las personas que participan en las redes socia-
les. En general, estas pautas buscan guiar al periodista sobre cómo abordar 
ciertas opiniones, primicias o retuiteo de mensajes (Opgenhaffen y Scheer-
linck, 2014). Como exponen Duffy y Knight (2019), con estas normas se 
beneficia cualquier operación de noticias. Considerando esto, es posible re-
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conocer ciertos aspectos positivos en estas redes, debido a que, con la guía 
adecuada, otorgan más visibilidad al medio y aumentan las interacciones 
con el público (Opgenhaffen y Scheerlinck, 2014).

No obstante, dentro de los equipos periodísticos surgen ciertos temo-
res producto de estas políticas. Como expone Harlow (2021), existe pre-
ocupación respecto de la autonomía editorial de cada profesional, ya que, 
por ejemplo, los lineamientos pueden especificar limitaciones, como que se 
deba evitar la publicación de cualquier tema que esté fuera de la línea edi-
torial del medio para mantener su imagen. También se ve como riesgo que 
normas como la imparcialidad, la exactitud, la objetividad y la neutralidad 
sean perjudicadas por mensajes personales hacia los periodistas (Opgen-
haffen y Scheerlinck, 2014) o noticias de última hora publicadas demasia-
do pronto (Lee, 2016). 

Caso chileno
En un entorno de bajo nivel de empleabilidad para el periodismo (Mellado, 
2012) y alta precarización (Grassau et al., 2021), el periodismo chileno se 
ha visto enfrentado a la serie de tensiones provenientes del entorno digital 
que hemos descrito previamente y que desafían la concepción y ejercicio 
de la profesión. Una de las expresiones más concretas es la reducción de in-
versión publicitaria en medios tradicionales y su permanente migración a 
plataformas de internet (Vergara et al., 2012). La presión por subsistir en un 
contexto de disminución de ventas, suscripciones y avisaje ha gatillado en los 
medios tradicionales, especialmente televisión, radio y prensa escrita, la ne-
cesidad de trabajar para múltiples plataformas, además de redactar noticias 
para su plataforma tradicional (Elortegui-Gómez y Mellado-Ruiz, 2019). 

Hasta antes del llamado “estallido social” de 2019 (Somma et al., 
2021), los medios tradicionales gozaban de una relativa buena acogida 
por parte del público chileno. Las noticias en televisión eran la fuente más 
frecuentemente usada por el público para informarse (CNTV, 2020), si-
tuación que se fue modificando en los últimos años a favor de los medios 
en línea (Newman et al., 2022). Las encuestas muestran que, en un con-
texto de crisis generalizada de confianza institucional, la radio ha sido es-
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tablemente el medio mejor posicionado, mientras que los diarios y la TV 
se ubican en niveles mucho más bajos y cercanos a instituciones políticas 
(Grassau et al., 2019b). A nivel mundial, Chile se encuentra en un rango 
medio en cuanto al grado en que la población confía en las noticias, pues 
solo 38% de la población opina que se puede confiar en la mayoría de ellas 
(Newman et al., 2022).

En ese sentido, durante el estallido social chileno, se percibió que los 
medios que albergaron más noticias falsas fueron la televisión abierta, Fa-
cebook, WhatsApp y los diarios impresos (Cadem, 2020). Como sostiene 
Fidanverdi del Orden (2021), la desinformación no se encontró única-
mente en redes sociales, sino también en los medios convencionales, au-
mentando la desconfianza hacia el periodismo tradicional. Por su parte, el 
periodismo independiente, “cuyo soporte principal de difusión fueron las 
redes sociales e internet, logró captar la atención de miles de personas que 
identificaban un quiebre entre la información entregada por los medios de 
comunicación tradicionales y lo que se difundía en estas plataformas” (Es-
cribano, 2020, p. 94). En ese sentido, se vivió una ruptura en la tarea asocia-
da a los profesionales de la información, quienes trabajaban con la fórmula 
repetitiva, automatizada y altamente aceptada (Stange et al., 2018) de fil-
trar la información al público producto del contenido generado por usua-
rios en medios como WhatsApp, Instagram y Twitter. 

Todo lo anterior se produjo en un contexto marcado por una de las 
concentraciones ideológicas y económicas más altas de la región (Becerra 
y Mastrini, 2017; Sunkel y Geoffroy, 2001), posibilitada por las escasas res-
tricciones legales para su ocurrencia (Anguita Ramírez y Labrador Blanes, 
2019). El entorno medial chileno destaca también por presentar importan-
tes diferencias entre los medios localizados en la capital, Santiago, y los me-
dios localizados en las regiones, con mucho menor acceso a la información 
y a los círculos de poder nacional y “una relación más estrecha con las au-
toridades regionales, debido al pequeño tamaño de las ciudades y sus po-
blaciones” (Mellado y Lagos, 2011, p. 145). Como afirman Del Valle y sus 
colegas, “son los conglomerados los que se ubican en las grandes urbes, los 
que poseen plantas profesionalizadas y donde se gestiona gran parte de la 
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información. Los medios “independientes” sólo alcanzan un nivel local de 
cobertura, tienen personal escaso, poca profesionalización y se sustentan 
en estructuras inestables” (Del Valle et al., 2011, p. 53).

Respecto del impacto que el contexto de cambio y crisis tiene en la 
concepción y ejercicio del periodismo, la mayoría de las investigaciones rea-
lizadas en el país se han centrado en estudiar el contenido de los medios (p. 
ej. Mellado et al., 2018) y la sociología de las salas de redacción a partir del 
producto informativo (p. ej. Salinas y Stange, 2015). Por su lado, respecto 
de la visión que aportan los mismos periodistas sobre su profesión, la ma-
yoría de los trabajados publicados se basan en la primera o la segunda ola de 
las encuestas realizadas en el país, en el marco del proyecto World of Jour-
nalism Study (WJS) (Mellado, 2012; Oller et al., 2017, entre otros). Con 
anterioridad, Cabalin y Lagos (2009) realizaron una encuesta semiestruc-
turada a editores y reporteros que concluyó que ya durante la primera dé-
cada de los 2000 existía  una cierta “naturalización” de determinadas trabas 
en el acceso a la información, entre otras cosas. 

Todos estos antecedentes posicionan a Chile como un caso ideal 
para estudiar el impacto del entorno digital en los medios tradicionales, así 
como sus consecuencias en el ejercicio de la profesión. Por todo lo anterior, 
en este trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: PI1: 
¿qué impacto ha tenido el entorno digital en el ejercicio tradicional del pe-
riodismo en Chile? PI2: ¿de qué forma los medios chilenos incorporan o 
no las redes sociales en sus rutinas periodísticas? PI3: ¿cuáles son las acti-
tudes dominantes de los periodistas hacia las redes sociales?

Metodología
Este estudio tiene un enfoque cualitativo (Taylor y Bogdan, 1987) y usa 
como herramienta entrevistas en profundidad semiestructuradas. Se esco-
gió este método por las posibilidades que ofrece para comprender lo que 
hace la gente y porque, al contar con una pauta de preguntas más flexible, 
permite aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos 
durante su aplicación (Díaz-Bravo et al., 2013). Las entrevistas se estructu-
raron en categorías temáticas: periodismo en crisis; amenazas y riesgos de 
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la profesión; estallido social, pandemia y entorno digital; rol del periodis-
mo; uso de redes sociales. Este instrumento permitió que los entrevistados 
hablaran con libertad, sin interrumpir su curso de pensamiento, y generó 
un ambiente agradable para fortalecer el diálogo.

Específicamente, se realizaron 21 entrevistas en profundidad,4 de las 
cuales 12 fueron dirigidas a periodistas de distintos soportes mediales de 
alcance nacional (4 de televisión, 3 de prensa escrita, 5 de radio) y 9 a pro-
fesionales de medios regionales (3 de televisión, 4 de prensa escrita, 2 de 
radio). La muestra fue intencionada y se enfocó en medios tradicionales 
chilenos. Si bien, por las características de este trabajo, no se espera una re-
presentatividad estadística del universo de medios del país, se hizo un es-
fuerzo por diversificar lo más posible la muestra, por lo que se diferenció a 
partir de criterios de: soporte (7 entrevistados por cada uno de los tres so-
portes de interés: TV, prensa escrita y radio); ubicación (12 localizados en 
la Región Metropolitana –específicamente en su capital, Santiago–, y 9 me-
dios regionales, de menor alcance y con una inserción más incipiente en el 
entorno digital); género (10 mujeres y 11 hombres) y años de experiencia 
(considerando que al menos ¾ de los entrevistados llevaran como mínimo 
cinco años trabajando en su respectivo medio, es decir, que hubieran expe-
rimentado, en el mismo medio, los cambios del entorno digital) (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de los entrevistados

Ubicación Soporte Fecha Género Años experiencia

Región 
Metropolitana 

(alcance nacional)
TV

31/05/2021 Masculino 3

02/06/2021 Femenino 8

03/06/2021 Femenino 6

14/06/2021 Masculino 13

4 Estas 21 entrevistas fueron efectuadas en el marco de un proyecto mayor que, en total, llevó a cabo más de 100 entre-
vistas en profundidad sobre distintos ámbitos del quehacer periodístico, su crisis, la precarización laboral y el impac-
to del estallido social y la pandemia en el ejercicio de la profesión. Para este artículo se escogieron estas 21 debido a 
que compartieron exactamente la misma pauta de preguntas y su foco central fueron los desafíos y amenazas del en-
torno digital. Sin embargo, en las otras entrevistas se retomaron muchos de los aspectos consolidados acá y el equipo 
de investigación considera que se llegó a un punto de saturación de los datos. Por ello, los resultados acá presenta-
dos, si bien corresponden a 21 entrevistas, dan cuenta de un fenómeno de amplio alcance y resumen aquellos resul-
tados que fueron coherentes y consistentes con el resto del trabajo de campo realizado.
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Ubicación Soporte Fecha Género Años experiencia

Región 
Metropolitana 

(alcance nacional)

Prensa

26/05/2021 Masculino 15

11/06/2021 Masculino 4

11/06/2021 Femenino 21

Radio

29/05/2021 Masculino 4

09/06/2021 Masculino 7

10/06/2021 Femenino 34

17/06/2021 Femenino 27

03/05/2021 Masculino 10

Regiones (alcance 
local)

Prensa

01/06/2021 Masculino 40

16/06/2021 Femenino 8

17/06/2021 Masculino 31

23/06/2021 Femenino 9

TV

30/06/2021 Masculino 28

17/06/2021 Femenino 1

26/04/2021 Femenino 6

Radio
29/07/2021 Femenino 5

28/07/2021 Masculino 8

Fuente: elaboración propia.

Los entrevistados fueron buscados, en primera instancia, en bases 
de datos de los distintos medios de comunicación de alcance nacional y 
regional y a través de redes sociales, como Twitter y LinkedIn, y fueron re-
clutados por correo electrónico o teléfono celular. Las entrevistas fueron 
efectuadas entre el 26 de mayo y el 23 de junio de 2021, con una duración 
promedio de 60 minutos.

Esta investigación se efectuó cumpliendo todos los estándares éticos 
de la universidad en que se realizó, lo que incluyó la evaluación y aproba-
ción de la propuesta de investigación por parte de un comité institucional, 
la firma de un consentimiento informado por parte de los entrevistados –
en el que se explicó el propósito del estudio y de su participación en él, la 
voluntariedad de la participación, sus beneficios y riesgos, el formato de la 
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entrevista, y el aseguramiento del anonimato del entrevistado5–, así como 
el estricto seguimiento de todos los protocolos éticos comprometidos por 
parte del equipo investigador. Las entrevistas fueron analizadas a partir de 
una matriz de codificación axial (Spiggle, 1994) que, al combinar pensa-
miento inductivo y deductivo, permite partir con una clasificación prima-
ria basada en las siguientes categorías obtenidas de la pauta de preguntas: 
transformaciones del entorno digital, uso de redes sociales en los medios 
tradicionales y oportunidades y riesgos para la profesión. Basándonos en 
estas, se categorizaron citas textuales de las entrevistas para luego cruzarlas 
con las preguntas de investigación y crear nuevas categorías.

Resultados

Impactos del entorno digital
En primer lugar, a través de las entrevistas fue posible observar que el im-
pacto del entorno digital en el ejercicio del periodismo genera posturas con-
trapuestas sobre los cambios en el rol de guardián o curador de contenidos 
(gatekeeper). Lo anterior, debido a que las nuevas tecnologías y, en particu-
lar, las redes sociales dan espacio a múltiples visiones relevantes en los te-
mas de actualidad, que los usuarios piden que sean escuchadas y replicadas. 
Respecto del entorno digital, se afirma que este es “una amenaza para poder 
desarrollar [...] buen periodismo. Hoy día la gente interpreta que cualquie-
ra puede informar, cualquiera puede ser un medio de comunicación. Por-
que cualquiera tiene un celular y puedo registrar cualquier cosa en cualquier 
momento y lugar” (hombre, TV, regional, más de 20 años de experiencia). 

5 El consentimiento informado indicaba explícitamente lo siguiente: “Esta entrevista se realizará vía videoconferencia. 
Solo se registrará el audio, no su imagen, para un posterior análisis. Si lo desea la entrevista puede realizarse con la cáma-
ra apagada o por teléfono. Si bien grabaremos el audio de esta sesión, los datos de los entrevistados serán confidencia-
les. Eso implica que su identidad nunca se revelará ni tampoco otros datos que puedan identificarlo, seremos muy 
cuidadosos en ese punto y estamos obligados a ello por las normas que rigen la investigación con personas en la uni-
versidad, en Chile y en el mundo. Las grabaciones de audio serán transcritas y es posible que algunas de sus decla-
raciones puedan ser utilizadas como cita en directo (‘cuñas’) en futuras publicaciones si acepta participar. En esos 
casos, solo lo identificaremos genéricamente de la siguiente forma: (periodista, TV, RM, fecha), (editor/a, prensa, 
X región, fecha). Nos aseguraremos de borrar, tanto de la transcripción como de la identificación de las cuñas, cual-
quier dato que creamos que podría permitir identificarlo/a a futuro. De todas maneras, si en algún minuto quiere 
decir algo que no quiere que sea registrado, basta con que lo explicite (p. ej., lo siguiente que diré es off the record). 
Todo el material solo será revisado por el equipo de investigación de este proyecto, quienes se comprometen a man-
tener la confidencialidad de su identidad. Los datos se guardarán por diez años, y los archivos tendrán por nombre dis-
tintos códigos numéricos asignados por los investigadores al azar para mantener la confidencialidad asegurada”.
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A pesar de esto, se evidenció que aspectos tradicionales del periodis-
mo siguen vigentes como pilares fundamentales de la profesión. Una pe-
riodista señaló que el entorno digital “transforma todo, excepto el corazón 
del periodismo, que sigue siendo informar apegado a los valores críticos, 
éticos [...] como una vocación pública vinculada al establecimiento de la 
democracia y la transparencia en la sociedad” (mujer, radio, nacional, más 
de 20 años de experiencia). 

Por otra parte, desde el punto de vista del tratamiento de fuentes, la 
digitalización abre una gama de nuevas voces que antes eran más difíciles 
de contactar, especialmente aquellas que se encuentran en sitios/países 
distintos al del medio y que ahora pueden hablar fácilmente vía videocon-
ferencia o usando otras herramientas. Sin embargo, los periodistas consi-
deran que se dificulta usar fuentes confidenciales (off the record) y hacer 
cumplir el derecho al secreto profesional, pues sostienen que, ante la alta 
presencia de desinformación en redes sociales y plataformas de internet, 
la audiencia confía cada vez menos en datos cuya fuente no se encuentre 
identificada con nombre y apellido. Además, agregan que las herramientas 
tecnológicas disponibles pueden permitir la posterior identificación de la 
fuente reservada (en off) por parte de terceros, ya que un mínimo detalle 
puede revelar su identidad, pese a la intención del periodista y medio de 
mantenerla en el anonimato. 

Los entrevistados mencionaron que realizar investigaciones profun-
das es cada vez más difícil y consideran que la historia que deben defender 
como guardianes de contenido es más incierta en el entorno digital, ya que, 
ante la alta competencia que existe frente a la inmediatez de las redes socia-
les –se menciona a Facebook, Instagram y TikTok con más frecuencia–, los 
periodistas tendrían menos tiempo para profundizar en las historias, pues 
se privilegia la exclusiva o ser los primeros en informar sobre un tema. “A 
los periodistas sencillamente les falta tiempo y condiciones [...]. La gente, 
además, [se] te empieza a medir según ese flujo informativo, y si tú no lo 
cuentas te dicen ‘es que el diario no lo cuenta y eso sí lo vi en Facebook’, y 
es porque lo hacen, lo hacen rápido, porque ellos no contrastan” (hombre, 
prensa, regional, más de 20 años de experiencia). De la misma forma, ob-
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servan que solo a través del uso de fuentes diversas, la verificación de la in-
formación y los elementos narrativos es posible diferenciar entre guardián 
periodístico y prosumidor.

Las redes sociales y los espacios de comentarios en línea se han trans-
formado en una especie de plaza pública con un falso anonimato de los 
usuarios, quienes empiezan a jerarquizar qué hechos consideran impor-
tantes. Esto genera una pérdida del monopolio de la información por par-
te de los medios y ha causado que se modifiquen las prácticas de reporteo, 
ya que antes se podía investigar en terreno y tener la información publica-
da al día siguiente, sin embargo, en la actualidad eso se vuelve más difícil. 

Según las opiniones de los entrevistados, los consumidores tienden 
a seguir información emitida por sitios web y cuentas de redes sociales que 
no corresponden a medios tradicionales ni a medios informativos profe-
sionales en línea. Dichos sitios, al no tener la obligación de cumplir con los 
criterios de calidad del periodismo, pueden publicar más rápido sin la ne-
cesidad de verificar los hechos. Por esa razón, se mide a los medios tradi-
cionales con base en ese mismo flujo informativo y se les exige la misma 
velocidad, sumada a la exigencia de facticidad de la información. “Es como 
asumir que cualquier persona puede acceder a una información antes que 
tú y puede hacerlo público antes que tú” (mujer, televisión, nacional, menos 
de 10 años de experiencia). Sin embargo, los periodistas dicen que cuando 
la ciudadanía busca confirmar información acude a los medios tradiciona-
les y se les exige la responsabilidad de tener los datos verificados. “Noso-
tros no somos lo que éramos, porque ahora cada persona se cree su propio 
medio de comunicación. […] La gente se informa a través de Facebook, 
Twitter, WhatsApp. Los medios tradicionales somos muy cuestionados y, 
en vez de hacer la pega [trabajo], y de hacerla bien, nos duele ese cuestio-
namiento” (mujer, radio, nacional, más de 20 años de experiencia).

Los antecedentes recogidos indican que la digitalización de la profe-
sión trae consigo nuevos desafíos. Los entrevistados coinciden en que las 
llamadas burbujas informativas podrían provocar que no lleguen las noti-
cias importantes a los usuarios, mientras que los medios, al tener recursos 
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limitados, no pueden garantizar soluciones. El entorno digital también ha 
afectado la calidad del trabajo periodístico. Al respecto, una periodista se-
ñaló que “puede afectar cuando estás superpendiente del like, cuando estás 
superpendiente de las visitas y de generar el titular más llamativo” (mujer, 
televisión, regional, menos de 10 años de experiencia). En esta misma lí-
nea, otra persona agregó que “lo único que nos piden en la noche es que 
tengamos buen tráfico, muchas visitas. Al final lo que terminamos hacien-
do es hacer notas que a nadie le importan, que no son de interés nacional, 
[...] pero que traen visitas [...] obviamente la gente después reclama y dice 
‘para esto estudiaron cinco años’, pero al final es lo más visitado” (mujer, te-
levisión, regional, menos de 10 años de experiencia).

Uso de redes sociales en los medios
Los principales hallazgos respecto de la segunda pregunta de investigación 
apuntan principalmente a tres ámbitos: a) la existencia de una política de 
redes sociales en el medio, b) su influencia en la pauta informativa del día 
y c) la generación de contenido multiplataforma. En algunos casos, se ob-
serva que las prácticas periodísticas tradicionales son adaptadas al contex-
to de las redes sociales, en lugar de normalizar nuevas rutinas de reporteo.

En relación con la existencia de una política de redes sociales en los 
medios, la mayoría de los entrevistados mencionó un protocolo de empleo 
referente a la difusión de la información, la verificación de los datos y el re-
forzamiento de la marca del medio en las redes sociales: 

Hay un protocolo y un manual de estilo en términos de normar el 
uso de las redes sociales, tanto con lo que se publica por parte del 
propio medio como con lo que se capta de las redes sociales. [...] 
Cada información tiene que ser ratificada por más de una fuente y 
contrastada con dos o tres fuentes, de manera de que todos estos 
rumores que andan circulando pueden ser confirmados. (Hombre, 
prensa digital, regional, más de 20 años de experiencia)

En dichos protocolos se considera la necesidad de resguardar su con-
tenido como propio; en ese sentido, varios entrevistados indican que en los 
contratos se les exige que el contenido difundido en las redes del medio no 
pueda ser replicado en las cuentas personales ni en otras plataformas: “Yo 
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creo que la principal [exigencia] es que el producto que hago yo es del ca-
nal. No lo puedo usar para otras plataformas. [...] si va a hacer un produc-
to […] no me lo puedes replicar en tus redes sociales o para otros canales 
[...], está escrito incluso en el contrato” (hombre, televisión, alcance nacio-
nal, menos de 10 años de experiencia).

Respecto de la influencia de las redes sociales en la pauta del me-
dio, los entrevistados coinciden en que la principal fuente para establecer 
la agenda mediática continúa siendo la información obtenida a través de 
la contingencia nacional y las agencias de medios. Una entrevistada inclu-
so sostuvo que las redes sociales no influyen en la pauta, sino que estas son 
solo una plataforma más de difusión: “En ‘Política’ influye más en la pauta 
la información de la contingencia [...], al menos a nosotros, que estamos 
en prensa, las redes sociales no nos influyen” (mujer, TV, nacional, menos 
de 10 años de experiencia).

Pese a lo anterior, los hallazgos evidencian que crecientemente los edi-
tores están considerando los temas provenientes de las redes sociales para 
la configuración de la pauta del día, lo que redunda en que, “cada vez más, 
hay[a] una unión, una sinergia” (hombre, TV, nacional, 10-20 años de ex-
periencia). Asimismo, las pautas de la mañana en las salas de redacción se 
han ido adaptando a este fenómeno, en la medida en que lo que se está ha-
blando en las redes sociales puede cambiar la planificación del día y los re-
cursos: “Y eso es importante para sintonizar también con las necesidades y 
los requerimientos de las audiencias. Las redes sociales tienen gran influen-
cia en la agenda setting [establecimiento de la agenda]” (hombre, prensa di-
gital, regional, más de 20 años de experiencia).

En los reporteros también se observa un uso asociado con el moni-
toreo de noticias a través de diversas fuentes y como una técnica para bus-
car temas que están marcando tendencias o lo que los usuarios discuten 
masivamente: “[Lo] primero que yo hago en mi caso es meterme a Twit-
ter, porque la gente, todo, desemboca en Twitter o en Facebook. Entonces 
finalmente son relevantes” (mujer, prensa escrita, regional, menos de 10 
años de experiencia). 
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Sin embargo, entre los entrevistados hay preocupación por cómo la 
incorporación de la agenda de las redes sociales en la pauta del medio au-
menta el riesgo de integrar contenido sin verificar: “Influyen las redes so-
ciales. El tema es que muestran sin tamiz. Y, por lo tanto, eso se viraliza y tú, 
como medio de comunicación, dices ‘tengo que tomar esto, todo el mun-
do está hablando de esto’. Lo tomo. Lo muestro. Pero no siempre averiguo 
si lo que estoy mostrando es verdad o no es verdad” (mujer, radio, nacio-
nal, más de 20 años de experiencia).

Por último, hay casos en los que las redes sociales se utilizan exclusi-
vamente como otra forma de difundir contenido publicado por el medio 
en las plataformas tradicionales. En ese sentido, una periodista señaló que 
“las redes sociales, que son principalmente Facebook e Instagram, se usan 
mayoritariamente para publicar la portada del día. No se amplía mucho la 
información a diferencia de que algo se nos haya quedado fuera del día [...] 
por ejemplo, a las 10 de la noche un incendio, un terremoto, una noticia de 
último minuto” (mujer, prensa, regional, menos de 10 años de experiencia).

Respecto al tercer ámbito de influencia de las redes sociales, hay con-
senso entre los entrevistados en que, dentro de sus funciones, creciente-
mente se incluye el generar contenido especializado para redes sociales, 
potenciando el formato multiplataforma:

Hoy tenemos conciencia y claridad de que no solamente reporteamos 
para la tele, sino también digital y estas nuevas plataformas. [...] Si 
voy a reportear [voy] con mi celular a hacer un video exclusivamente 
para las redes sociales o a lo mejor le voy a pedir al camarógrafo ‘oye, 
grabemos otro despacho cortito, para mandarlo al equipo de digital’. 
(Hombre, prensa, nacional, menos de 10 años de experiencia)

Los entrevistados también perciben que los medios usan las redes so-
ciales para ampliar sus audiencias, por ejemplo, generando contenido para 
públicos más jóvenes. En ese terreno, destaca el uso de plataformas como 
Instagram, Facebook y TikTok, como para recibir retroalimentación por 
parte de estas. Estas redes permiten establecer contacto con los auditores, 
difundir contenido y generar material especializado que puede ser utiliza-
do como recurso en las notas que se transmiten en la plataforma tradicional 
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del medio: “Nunca se había visto TikTok informando en la tele. […] con-
migo lo hicieron al revés: ‘tiremos este TikTok para mostrarlo (en el noti-
ciario), porque está muy bueno’” (hombre, televisión, nacional, menos de 
10 años de experiencia); “La radio optó por esta política de redes sociales 
como un elemento que permite dar compañía y recibir este feedback [retroa-
limentación]” (hombre, radio, nacional, menos de 10 años de experiencia).

¿Oportunidad o riesgo para las rutinas profesionales?
Este trabajo también se propuso explorar si los periodistas, como indivi-
duos, perciben el rol de las redes sociales en la profesión como riesgo, como 
oportunidad o de ambas maneras. En ese sentido, existen diferencias im-
portantes entre los entrevistados. El riesgo de desinformar o difundir in-
formación falsa sin suficiente verificación lo plantearon con frecuencia. Lo 
que más les preocupa a los entrevistados parece ser la cuestión de la preci-
sión y la veracidad. Los periodistas comentaron que existe una mayor pre-
sión, principalmente asociada a las respuestas que una publicación puede 
generar en las redes sociales y a su labor de desmentir las llamadas noticias 
falsas o fake news: 

… con las fake news, [en] las redes sociales, uno compite más que 
con los medios, compite también con publicaciones que se hacen 
parecer verdad, que puede escribir cualquier persona y que se vi-
ralizan por redes sociales y que al final parecen creíbles, aunque no 
lo sean, y donde el consumidor o lector final que quiera informarse 
no logra realmente informarse. (Mujer, prensa, nacional, más de 20 
años de experiencia)

También se mencionan situaciones en las que las audiencias inter-
pelan y cuestionan la labor periodística, incluso cuando se está llevando 
a cabo un trabajo riguroso: “A mí muchas veces me pasó que estaba dan-
do información en [el Palacio de] La Moneda [sede del gobierno de Chi-
le] respecto a algo y la gente me escribía por las redes sociales que dijera la 
verdad, siendo que estaba hablando las cosas lo más informativamente po-
sible” (mujer, TV, nacional, menos de 10 años de experiencia).

Asimismo, a través de las redes sociales, los periodistas miran con re-
ticencia que se saquen conclusiones erróneas a partir de cosas que se ob-
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servan, ya que en lo digital se puede perder la perspectiva de la veracidad de 
los datos: “Con la transformación tecnológica, de manera muy masiva, se 
instala el riesgo de no saber cuándo se está informando bajo principios pe-
riodísticos y cuándo se están entregando datos falsos para manipular, para 
hacer propaganda” (mujer, radio, nacional, más de 20 años de experiencia).

En esta línea, periodistas con mayor experiencia ven cambios en las 
rutinas, asociados con la rigurosidad del reporteo, según van cambiando 
las generaciones de profesionales y en torno a la comodidad que ofrecen 
redes como WhatsApp para reportear, lo que varios consideran que podría 
ir en contra de la labor periodística:

Los periodistas más viejos siempre tienden a buscar la información 
más concreta [...] ellos van a la máxima fuente y ahí ya entregan un 
resultado. Después de eso, la generación fue un poquito bajando y 
conformándose con cualquier fuente, y creo que la cosa va subiendo 
ahora porque ya los periodistas y los medios se están dando cuenta 
de que la población no es tonta. (Hombre, radio, nacional, menos de 
10 años de experiencia)

Otro riesgo mencionado está asociado a los cambios en las formas 
de relacionarse con las audiencias. Los periodistas sostienen que se han 
enfrentado a situaciones de acoso digital y amenazas que les han generado 
temor y eventualmente autocensura: “Hubo una vez que empezaron a es-
cribir el nombre del colegio donde iba mi hijo, por ejemplo, en Twitter o 
te mandan correo, que ‘oye baja esa nota’. Me ha pasado, que me han hosti-
gado, que han llegado al diario y que te buscan y que te amenazan” (mujer, 
prensa, regional, menos de 10 años de experiencia). 

Además, mencionan que los usuarios presionan al comunicador para 
que este se muestre de acuerdo con los puntos de vista del público y estos 
sean expuestos en los medios de comunicación: “No nos gusta o nos da mie-
do que la audiencia que está en redes sociales y que ahora interactúa direc-
tamente con uno te trate mal; o no le guste lo que tú estabas diciendo y te 
lo digan. Es difícil no estar de acuerdo, pero esa es parte de nuestra obliga-
ción” (mujer, radio, nacional, más de 20 años de experiencia). 
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Los entrevistados comentan que, tras los hechos ocurridos en Chile 
en el estallido social de 2019, estos peligros han ido en aumento, principal-
mente por el cuestionamiento de la profesión y los medios de comunicación 
que se ha generado. Dicho cuestionamiento va crecientemente acompaña-
do por amenazas, hostigamientos y lo que en Chile se conoce como “fu-
nas”, que corresponden a manifestaciones públicas de denuncia o repudio 
sobre un tema o personaje.

Por otro lado, algunos periodistas, más abiertos a los cambios del en-
torno digital, consideran que las redes sociales son una oportunidad, ante 
la disminución del personal en los medios tradicionales, y otros sopesan 
que las nuevas tecnologías les han dado el espacio para innovar: “Siempre 
las redes sociales van a ser una oportunidad, porque los medios tienen sus 
equipos periodísticos bastante más reducidos de lo que eran hace un tiem-
po […] y los portales electrónicos [...] ocupan mucho menos periodistas” 
(hombre, prensa escrita digital, regional, más de 20 años de experiencia).

Discusión y conclusiones
La digitalización ha generado un cambio profundo en los medios de co-
municación chilenos. La cuasiomnipresencia del entorno digital y la trans-
formación las redes sociales en nuevas “plazas públicas” habitadas por 
audiencias resguardadas en el anonimato, que pueden publicar y comentar 
contenidos (Mellado y Hermida, 2021; Van Dijck, 2013), han contribui-
do al desarrollo de espacios en línea diversos, muchos de ellos legítimos, 
que no requieren del proceso periodístico tradicional para difundir noti-
cias como lo hacían ver autores. Por esto, como se ha ido discutiendo hace 
algunos años (Grubenmann y Meckel, 2017; Harlow y Salaverría, 2016; 
Tandoc y Vos, 2016; Wallace, 2017), los medios de comunicación han ido 
perdiendo el monopolio de la información y han comenzado a ser cues-
tionados, hasta poner en discusión su rol frente a esta situación. A pesar 
de ello, este trabajo ha dejado en evidencia que existe un amplio consen-
so entre los periodistas chilenos entrevistados en que siguen intactos los 
valores críticos de la profesión (Singer, 2010; Deuze, 2005) y la identi-
dad periodística ligada a la pretensión de objetividad, la imparcialidad y 
el escrutinio del poder.
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En ese sentido, en línea con lo propuesto por Shoemaker y Vos (2009), 
los antecedentes recogidos en este artículo muestran que el periodismo 
chileno continúa estando al servicio de la democracia y que, a pesar de las 
transformaciones que ha sufrido su práctica profesional, su rol como guar-
dián se mantiene vigente. Por esta razón, aunque cualquier persona pueda 
difundir información/desinformación dentro de su entorno, los periodis-
tas siguen siendo quienes definen las principales temáticas, mediante prác-
ticas como el uso de fuentes diversas, las verificaciones de datos y el empleo 
de narrativas contundentes.

En cuanto al uso de redes sociales, si bien, como se ha visto en trabajos 
previos (Duffy y Knight, 2019), las generaciones más jóvenes de comunica-
dores –con actitudes distintas a las de sus predecesores– han renegociado 
los límites de su rol dentro de las plataformas digitales, en Chile el mane-
jo de las diferentes redes sociales (especialmente Twitter, Instagram y Fa-
cebook) continúa respondiendo a prácticas tradicionales del periodismo. 
Es decir, en vez de normalizar nuevas rutinas de reporteo que potencien la 
interactividad y el contenido especializado, se ha adaptado el uso de nue-
vas tecnologías a antiguas prácticas del periodismo mediante un proceso de 
adopción del uso de estas redes como herramientas que forman parte de la 
labor periodística. 

Por lo anterior, aunque la mayoría de las organizaciones de noticias 
chilenas tienen cuentas en múltiples redes sociales, estos espacios suelen 
desaprovecharse, al ser utilizados simplemente como otra manera de di-
fundir contenido producido para un soporte tradicional. Frente a esta si-
tuación, los entrevistados son conscientes del posible problema que esto 
puede provocar y, por lo mismo, valoran la existencia de protocolos de uso, 
que los orientan en temas como difusión de información, verificación de 
datos, fortalecimiento del conocimiento de la marca, resguardo de conte-
nido y manejo de la agenda que se genera en estos espacios virtuales, que 
en muchos casos puede llegar a cambiar la planificación del día.

Con respecto a las actitudes dominantes de los periodistas, se observa 
que perciben al entorno digital en general y a las redes sociales en particu-
lar como un riesgo, ya que consideran que posibilitan la desinformación a 
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través de la difusión de contenidos falsos, sin suficiente verificación o inter-
pretados fuera de contexto. Asimismo, otro de los principales riesgos men-
cionados se vincula con las consecuencias de los cambios en las formas de 
relacionarse con las audiencias. Los periodistas sostienen que se han en-
frentado a situaciones de acoso digital y amenazas, lo que les han generado 
temor y eventualmente autocensura. 

Pese a los temores manifestados, dentro de los hallazgos se destacan 
aspectos positivos del entorno digital y las redes sociales. Por ejemplo, a raíz 
de los cambios en la relación de los medios con sus audiencias, se terminan 
reforzando valores como la transparencia, aumentan las posibilidades de 
contactar fuentes que antes eran de difícil acceso, así como de innovar en 
rutinas periodísticas. Además, frente al complicado panorama económico 
en que se encuentran los medios de comunicación en Chile (Lazcano-Pe-
ña et al., 2021), las redes sociales se han transformado en una oportunidad 
que facilita el surgimiento de medios nativos digitales.

En conclusión, en un contexto híbrido, donde las formas de repor-
tear han cambiado hacia una convergencia entre el contenido tradicional 
del medio en su soporte original y su adaptación a redes sociales, el rol de 
guardián o curador de contenidos (gatekeeper) periodísticos continúa es-
tando en el “corazón del periodismo chileno”. Esto porque, a pesar de que 
se ha vuelto cada vez más difícil mantener el secreto profesional y existen 
burbujas informativas, el proceso periodístico –encargado de la selección 
y elaboración de fragmentos de información– continúa desarrollándose 
acorde con ciertos valores y normas éticas, que ayudan a los ciudadanos a 
hacer valer sus derechos en sociedad y a promover la existencia de un ré-
gimen democrático. 

Pese a las limitaciones que supuso el muestreo, la metodología esco-
gida funcionó de manera eficiente para contestar las preguntas de investi-
gación y profundizar en las dinámicas subyacentes. De todas formas, los 
hallazgos de este trabajo deben entenderse en el marco de las limitaciones 
asociadas con su enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y exploratorio, pues 
el caso de estudio está enfocado en el entorno medial y social chileno, por 
lo que no se pueden generalizar los resultados para otro tipo de muestra.
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Por último, se espera que el estudio contribuya con nuevos antece-
dentes sobre cómo las principales organizaciones de noticias enfrentan los 
desafíos generados por el entorno digital, específicamente por el uso, ame-
nazas y potencialidad que ofrecen las redes sociales, desde la perspectiva 
de sus propios protagonistas. Es fundamental saber cómo se están adaptan-
do los medios a estas nuevas plataformas, para que la educación universi-
taria en Periodismo y Comunicación Social incorpore nuevas capacidades 
en sus planes de formación. 

De igual manera, una mejor comprensión de la digitalización del pe-
riodismo ayuda a entender mejor los productos noticiosos generados por 
rutinas de trabajo, que cada vez más mezclan prácticas tradicionales con 
elementos interactivos. Por esto, para una próxima investigación resulta-
ría interesante profundizar en el aspecto económico de los medios tradi-
cionales, los cuales se encuentran inmersos en una crisis, principalmente 
debido a la caída en las ventas de medios impresos, la crisis de la publici-
dad sin conexión (offline) y la incapacidad de las organizaciones de noti-
cias para encontrar un modelo de negocio sostenible en línea (Goyanes y 
Rodríguez, 2019).
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