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Resumen
A una década de las primeras investigaciones, este artículo plantea un ba-
lance crítico de los hallazgos y debilidades del campo de estudios que abor-
da la relación entre comunicación y velocidad/lentitud, compuesto, entre 
otras subáreas, por: el periodismo reposado (slow journalism), la desco-
nexión digital (media disconnection) y los medios lentos (slow media). El 
trabajo reconstruye el papel que ha tenido la reflexión sobre esta temática 
en los estudios de comunicación y detecta un conjunto de énfasis en la li-
teratura que le restan potencial crítico, en especial su sesgo individualista y 
su descuido de los determinantes estructurales y de las interacciones entre 
tecnologías, socialidad y medioambiente. Partiendo de una revisión críti-
ca de las principales monografías, ensayos y análisis empíricos publicados 
hasta la fecha (2010-2023), se localiza un conjunto de discusiones emer-
gentes y se apuesta por reconducir el campo reforzando los ideales de trans-
formación ecosocial que lo guiaron en sus inicios. 
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Palabras clave
Comunicación ambiental; desinfoxicación; movimientos sociales; perio-
dismo reposado; slow media; velocidad; lentitud. 

Slow Media, Media Disconnection, and 
Slow Journalism. A Critical Balance of 
the First Decade of Research

Abstract
A decade after the first studies, this article presents a critical balance of the 
findings and weaknesses of research addressing the relationship between 
communication and speed/slowness, comprising, among other subareas, 
slow journalism, media disconnection, and slow media. Our work recons-
tructs the role of reflection on this topic in communication studies and 
detects a set of emphases in the literature that detract from its critical po-
tential, especially its individualistic bias and neglect of structural determi-
nants and the interactions between technologies, sociality, and environment. 
Starting from a critical review of the main monographs, essays, and empi-
rical analyses published to date (2010–2023), we found a set of emerging 
discussions, committing to redirecting the field by reinforcing the ideals of 
eco-social transformation that guided it in its beginnings.

Keyword
Environmental communication; desinfoxication; social movements; slow 
journalism; slow media; speed; slowness.
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Slow media, desconexão digital e 
jornalismo lento. Uma avaliação crítica 
da primeira década de pesquisas 

Resumo
Uma década após as primeiras pesquisas, este artigo apresenta uma avaliação 
crítica dos achados e das fragilidades do campo de estudos que aborda a 
relação entre comunicação e velocidade/lentidão, composto, entre outras 
subáreas, do jornalismo lento, da desconexão midiática e da slow media. 
O artigo reconstrói o papel que a reflexão sobre esse assunto tem desem-
penhado nos estudos de comunicação e detecta um conjunto de ênfases na 
literatura que prejudicam seu potencial crítico, especialmente seu viés indi-
vidualista e sua negligência quanto aos determinantes estruturais e às inte-
rações entre tecnologias, socialidade e meio ambiente. Com base em uma 
revisão crítica das principais monografias, ensaios e análises empíricas pu-
blicadas até o momento (2010-2023), identifica-se um conjunto de discus-
sões emergentes e propõe-se redirecionar o campo, reforçando os ideais de 
transformação ecossocial que o orientaram em seus primórdios. 

Palavras-chave
Comunicação ambiental; desinfoxicação; movimentos sociais; jornalismo 
lento; mídia lenta; velocidade; lentidão. 
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Durante las primeras décadas del siglo XXI, la obsesión moderna por el 
“crecimiento” y la creencia ciega en el “solucionismo tecnológico” (Moro-
zov, 2015) han acabado por estructurar todas las parcelas de la actividad 
humana.2 Convertidas en un importante reducto para la creación de valor, 
las tecnologías digitales invitan a una permanente “cultura de la conectivi-
dad” (Van Dijck, 2013) como vía inexcusable para el desarrollo personal, 
profesional o educativo, si bien siempre determinada por “los términos 
impuestos por las grandes empresas tecnológicas” ( Jiménez y Rendueles, 
2020, pp. 95-96). En un tiempo en el que nadie cuestiona la transición ha-
cia lo digital, la ciudadanía ha acabado por sustituir todo tiempo de espe-
ra y recogimiento por un acceso irreflexivo a móviles y pantallas que hoy 
se nos presentan como “inteligentes”. El “tiempo es oro” sigue siendo un 
mantra incuestionable para la extracción de beneficio en el mundo del tra-
bajo y las corporaciones. Ya en el terreno político, la toma de decisiones es 
cada vez más esclava del cálculo electoral a corto plazo, lo que está lejos del 
marco de deliberación sosegada que necesita el buen gobierno de la polis. 

En tiempos recientes, expresiones como totalitarismo de la velocidad 
(Riechmann, 2016; Rosa, 2016), cultura de lo efímero (Lipovetsky, 2000), 
hiperconectividad (Serrano-Puche, 2014) o turbocapitalismo (Luttwack, 
2000) han ayudado a desvelar las lógicas culturales de un capitalismo acrí-
tico que alienta el consumo desmedido e ignora las señales de alarma de 
una naturaleza que se quema rápido, pero se regenera lentamente. Ya en re-
lación con los medios, la aceleración ha derivado en fenómenos tan disfun-
cionales como la publicación de noticias no verificadas al ritmo de las redes 
sociales o la promoción de unas figuras periodísticas multitareas (multitas-
king), que deben compaginar la creación de contenidos en distintos sopor-
tes con una intensa actividad autopromocional en redes sociales (Ananny, 
2016; Lee, 2015). El nuevo capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018) ob-
tiene sus beneficios de los datos que millones de personas entregan a dichas 
empresas como forma de “alquiler” por los servicios prestados (Sadows-
ki, 2020). Desde marzo de 2020, la pandemia por covid-19 incrementó de 

2 Este artículo deriva de un trabajo empírico cuyas bases metodológicas se explicitan en el apartado metodológico. 
Asimismo, es resultado de más de una década de reflexión y búsquedas personales que tuvo como precedente un ar-
tículo publicado en esta misma revista (Barranquero, 2013). Agradecemos los valiosos comentarios y sugerencias 
aportadas por los revisores/as.
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manera sustancial el beneficio de dichas plataformas, que hoy aprovechan 
el repunte del teletrabajo, el ocio o la educación a distancia para terminar 
de digitalizar cualquier parcela de la vida humana.3 

No obstante, en los últimos años están ganando posiciones los idea-
les de decrecimiento, desaceleración y transición hacia una vida más plena 
y sosegada. Entre estos, la filosofía que promueve el Movimiento Lento o 
Slow ha reclamado modelos de vida alternativos al imaginario productivista 
y consumista y ha conformado un movimiento internacional que reivindica 
la calidad frente a la cantidad, la austeridad frente a la acumulación, y la ne-
cesidad de pausas creativas frente a la dictadura de la prisa y el rendimiento 
(Barranquero, 2013). El Movimiento Slow también ha acabado por influir 
en el pensamiento comunicacional y hoy son numerosos los trabajos que 
se autocalifican con dicha etiqueta e invitan a recuperar antiguas prácticas 
y artefactos mediáticos; a desarrollar tácticas de desconexión, abstinencia 
o resistencia digital (calificadas en inglés como digital detox, disengagement, 
abstention, avoidance, non-use, refusal, etc.); y a impulsar un periodismo len-
to (slow journalism) que ayude a recuperar la credibilidad periodística. 

El presente trabajo plantea un balance crítico de los primeros años 
de investigaciones (2010-2023) en torno a la relación entre comunicación 
y lentitud. Partimos de una revisión de la literatura de referencia publica-
da en inglés y español sobre las nociones más extendidas del área (medios 
lentos, periodismo reposado y desconexión digital) y superamos el enfoque 
parcial de las primeras revisiones (David, 2015; Corral et al., 2022; Nassen 
et al., 2023), que fragmentaron el campo en especialidades, pese a que las 
anteriores nociones estuvieron ligadas en los trabajos pioneros sobre co-
municación y desaceleración (Rauch, 2011; Gess, 2012; Freeman, 2009; 
Barranquero, 2013; Serrano-Puche, 2014). 

El artículo mapea un campo emergente reconstruyendo sus orígenes 
y distinguiendo un conjunto de énfasis dominantes y unas posibilidades de 
investigación aún escasamente exploradas. El estudio se compone de tres 

3 Así, por ejemplo, la pandemia popularizó el uso tanto de redes tecnológicas (TikTok, Twitch, Clubhouse) como de 
plataformas para la docencia (Gsuit, Moodle, Blackboard) y la videoconferencia a distancia (Skype, Meet, Zoom).
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partes: en la primera presentamos los antecedentes y el marco metodoló-
gico, en la segunda sintetizamos los principales énfasis de las discusiones 
y en la tercera rescatamos un conjunto de líneas de investigación pioneras, 
aunque aún poco abordadas, que podrían contribuir a ensanchar y com-
plejizar este campo emergente. 

Velocidad y lentitud en la reflexión 
comunicacional
Hasta principios de los años dos mil, la reflexión sobre el tiempo y la velo-
cidad constituía una importante laguna en la investigación comunicacio-
nal. De hecho, el campo de la comunicación nació y evolucionó ligado a dos 
elementos centrales del proceso comunicativo: los efectos, abordados por 
las perspectivas más pragmáticas, positivistas y “administradas” de la tra-
dición estadounidense; y los mensajes, objeto de preocupación de las co-
rrientes “críticas” e interpretativas de inspiración europea. 

No obstante, desde la segunda mitad del siglo pasado, despuntaron 
algunos trabajos seminales que se distanciaron de dichas corrientes. Ya en 
los tempranos años cincuenta, la Escuela de Toronto de Harold A. Innis 
y Marshall McLuhan puso el foco en los determinantes espaciales y tem-
porales del proceso comunicacional desvelando cómo los medios electró-
nicos4 conducían a una creciente compresión de tiempo y espacio, bien 
representada en la expresión mcluhaniana de “aldea social”, que apuntaba 
a un contexto de aceleración y simultaneidad de los flujos simbólicos (In-
nis, 1950; McLuhan, 1962). A finales de siglo XX, la filosofía posmoderna 
de Jean Baudrillard, Paul Virilio o Gianni Vattimo analizó el intenso efec-
to fragmentador de la cultura transmitida por los medios. En especial, Paul 
Virilio (1997; 2006) dedicó parte de su obra a edificar una ciencia de la ve-
locidad o “dromología”, que ayudase a comprender los distintos “acciden-
tes” ligados a la velocidad y el abuso de lo tecnológico. Desde estos mismos 
años, los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) también han 

4 En los que englobaban la radio o la televisión, apuntando reflexiones premonitorias décadas antes de la aparición de 
internet. También son importantes las reflexiones de Adorno (2009) sobre el tiempo libre como subproducto de la 
industria cultural y reverso del trabajo asalariado. Así, las nuevas modalidades de consumo a la carta que propone el 
capitalismo de plataformas están orientadas a reclamar tiempo a las audiencias-trabajadoras.
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rescatado a pioneros de la reflexión sobre la tecnología que incluyeron la 
variable temporal en sus preocupaciones y entre los que se cuentan Lewis 
Mumford (2010), Jacques Ellul (1964) e Ivan Illich (2015). Dichos au-
tores alertaron sobre los peligros socioambientales asociados al mito mo-
derno del crecimiento tecnológico, al tiempo que reflexionaban sobre los 
umbrales de la velocidad y sus consecuencias en la estratificación social y 
en el uso y abuso de los bienes naturales.5 

Ya en el pensamiento sociológico, a finales del siglo xx aparece la 
primera generación de pensadores específicos de la velocidad con figuras 
destacadas como Judy Wajcman (2015), Robert Hassan (2009), Reinhart 
Koselleck (2003) y John Tomlinson (2007). En este grupo sobresale el ale-
mán Hartmut Rosa (2016), que denunció la invisibilización de la variable 
temporal en la reflexión sobre la modernidad y articuló una teoría crítica 
sobre la aceleración que distingue tres dimensiones del fenómeno de ace-
leración referidas al cambio social, al cambio tecnológico y al ritmo de la 
vida. Recientemente, el teórico se ha desempeñado en la construcción de 
una teoría sobre la “resonancia”, una noción que, frente a la lógica moderna 
de la aceleración, localiza los espacios y condiciones ecosociales que per-
miten una experiencia vital rica y “sostenida” que conduce a una “asimila-
ción transformadora del mundo” (2019, p. 43). 

Con la popularización de internet, el pensamiento comunicacional 
se interesó por los efectos de esta red en las distintas parcelas del trabajo, la 
formación o la vida. De forma pionera, los estadounidenses Neil Postman 
(1993), Nicholas Carr (2011) y Sherry Turkle (2011) denunciaron los efec-
tos perjudiciales de un internet fragmentado y ubicuo sobre la capacidad 
de concentración y construcción de conocimientos y referentes comunes. 
Por su parte, el italiano Franco Berardi Bifo (2015) combinó teoría crítica 
y psicoanálisis para analizar los trastornos individuales y sociales que pro-
vocan las tecnologías al colisionar con los ritmos más lentos de la cultura, 
la cognición o la naturaleza. Otros pensadores de la comunicación, como 
Todd Gitlin (2005), Theodor Roszak (1988) o Geert Lovink (2012), alla-

5 También en España hay interesantes pensadoras críticas contra el tecnodeterminismo, como Marta Peirano o Reme-
dios Zafra.
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naron el camino para pensar la velocidad en un momento en el que la teoría 
dominante andaba mucho más preocupada por la globalización o el inter-
cambio y dominación entre culturas y flujos económicos. 

Procedentes de tradiciones teóricas distintas, los referentes menciona-
dos mantienen algunas similitudes. La primera es una mirada pesimista que 
alude a las relaciones de “alienación” a las que conduce el aceleracionismo 
tecnológico, como entorno “estructurante” del comportamiento humano. 
La segunda es una crítica a los mitos tecnológicos y al tecnodeterminismo 
asociados a cada innovación técnica. En este sentido, son importantes las 
obras de Langdom Winner (1987), porque animaron a romper con el mito 
de la “neutralidad tecnológica”, un imaginario que impide apreciar que las 
tecnologías son artefactos que ocultan ideología y relaciones económicas 
y olvida las historias y determinantes sociales que preceden a cualquier uso 
humano de la técnica. 

La denuncia de los efectos alienantes del intenso magma informativo 
también ha sido el punto de partida para una nueva generación de especia-
listas que, desde 2010, comenzaron a tender puentes entre el Movimiento 
Slow y la comunicación. Este movimiento se gestó a mediados de los años 
ochenta con la reivindicación de la comida lenta (slow food), que plantea-
ba recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos y los rituales de ocio 
y descanso asociados a la comida (Petrini, 2007). En la década de los no-
venta, la reflexión comenzó a influir en el urbanismo, donde el movimien-
to Cittá Slow animaba al fomento de ciudades sostenibles con abundancia 
de espacios verdes, culturales y de esparcimiento. Desde principios del si-
glo XXI, la reivindicación de lo lento se extendió a parcelas como el dise-
ño, el trabajo, la salud o la ciencia (Honoré, 2004). 

En torno a 2010, emergieron las primeras referencias a los medios len-
tos (slow media). Si bien es difícil delimitar criterios de clasificación para 
este campo emergente, la revisión de la primera literatura metateórica per-
mite constatar, al menos, una incipiente tradición de “estudios” sobre pe-
riodismo lento (Mendes y Marinho, 2022) y sobre desconexión digital, a 
los que sumamos el enfoque pionero y más amplio, aunque menos explo-
rado, de los medios y la comunicación lenta (slow media/communication). 
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Dentro de los trabajos pioneros destaca el genérico Slow Media Ma-
nifesto, un texto elaborado por tres blogueros alemanes que invitaba a re-
equilibrar los ritmos irreflexivos de periodismo, medios y redes sociales 
mediante la promoción de valores como la calidad, el diálogo, el aura6 o la 
perdurabilidad (David et al., 2010). Un año más tarde, en “The origin of 
slow media”, la investigadora Jennifer Rauch (2011) rastreó los orígenes y 
difusión de esta misma expresión en foros, medios y bases de datos.7 Más 
adelante la enmarcó en el ámbito de la comunicación alternativa, puesto 
que estos medios deben ser producidos por “organizaciones pequeñas” y 
“abogar por diferentes valores sociales” (Rauch, 2015, p. 572). En 2012, 
Gess aplicó los principios del slow food (bueno, limpio y justo) al perio-
dismo lento, insistiendo en la relación entre periodismo y “sostenibilidad 
de los ecosistemas y las vidas humanas” (p. 60). Menos conocido es el tra-
bajo pionero de Freeman (2009), que finalizó su libro sobre la tiranía del 
correo electrónico (email) con un “Manifesto for a slow communication 
movement”, en el que criticaba el mito del crecimiento ilimitado de las tec-
nologías informacionales. 

Con carácter más específico que el genérico slow media, en 2007 Susan 
Greenberg acuñó el término periodismo lento (slow journalism) para referir 
a un paradójico auge del periodismo narrativo y de investigación en la era de 
la velocidad y el periodismo acelerado (fast journalism). Sus escritos poste-
riores (Greenberg, 2012; 2015) y los de Megane Le Masurier (2015) pro-
blematizaron un concepto que alude a prácticas y productos periodísticas 
que se “cocinan” y consumen “a fuego lento”, siempre marcando una distan-
cia frente al periodismo automatizado y superficial de los medios masivos.

Resulta algo más difícil ubicar el origen del concepto de “desinfoxi-
cación digital”, pero son muchos los textos que citan el clásico Shock del fu-
turo, de Alvin Toffler (1970), que a principios de los setenta alertó de la 
dificultad humana para asimilar la información en un mundo de sobrecar-

6 Con esta expresión, el Manifiesto recuperaba a Walter Benjamin y su noción de aura. Aplicado a lo lento, los medios 
auráticos no están orientados a una producción masiva, sino a parecer únicos y trascenderse a sí mismos (David et 
al., 2010). Tampoco deben ser consumidos de cualquier manera; es decir, exigen una atención total e invitan a la re-
cepción monotarea (monotasking).

7 El artículo apareció publicado en un monográfico pionero titulado “Slow Media” y editado por la revista Transfor-
mations (2011), que incluye otros cuatro trabajos.
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ga informativa (information overload).8 Trabajos posteriores han reflexiona-
do sobre la dificultad de centrar la atención y construir conocimiento en un 
mundo saturado de inputs. Para ello se valen de metáforas como: nube tóxi-
ca de datos, torrente mediático, infoxicación, infopolución, diluvio o exceso 
de información (infoglut) (Serrano-Puche, 2014). Con el paso del tiempo, 
los trabajos sobre desinfoxicación se han diversificado entre numerosos ma-
nuales prácticos de uso individual (p. ej. Janson, 2021), experimentos para 
averiguar los efectos y beneficios individuales de la desinfoxicación, en es-
pecial entre jóvenes (p. ej. Cáceres y Morales, 2015; El-Khoury, 2021), o 
trabajos acerca de dimensiones tan variadas como la relación inseparable 
entre conexión y desconexión (Natale y Treré, 2020); sus usos estratégi-
cos por la institucionalidad o la relación entre desigualdad y desconexión 
(Bozan y Treré, 2023; Jansson y Adams, 2021); su potencial para la resis-
tencia cultural (Kaun y Treré, 2020; Syvertsen, 2020); y sus múltiples con-
tradicciones e incluso tendencia a la mercantilización (Kuntsman y Miyake, 
2019; Natale y Treré, 2020). 

Marco metodológico
Este trabajo parte de una revisión documental no sistemática de litera-
tura de referencia publicada en inglés y en español durante catorce años 
(2010-2023), siguiendo los lineamientos de la revisión panorámica (sco-
ping review). Esta técnica tiene por objeto la evaluación crítica de las ca-
racterísticas de un campo de conocimiento para identificar perspectivas y 
conceptos dominantes, así como vacíos y oportunidades de investigación 
(Arksey y O’Malley, 2005; Lluís, 2021). La fase de búsqueda y selección 
bibliográfica se extendió entre enero y octubre de 2022 y consistió en un 
examen de las principales bases de datos (WoS, Scimago y Dialnet) y bus-
cadores especializados (Google Books y Google Academic) en revistas y 
monografías científicas. 

Para la construcción del corpus, se priorizaron libros, artículos empí-
ricos y ensayos categorizados de acuerdo con combinaciones de tres des-

8 Rauch (2011) también apunta al carácter pionero tanto del Sabbath Manifesto, sobre el ritual judío de desconexión 
de aparatos eléctricos (unplugging) un día a la semana, como de la semana de desinfoxicación del colectivo Adbus-
ters, denominada Digital Detox Week.
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criptores: slow media: medios lentos; slow journalism: periodismo pausado, 
reposado, lento, etc.; digital disconnection/detox: desinfoxicación, desco-
nexión. Al respecto, Nassen et al. (2023) han señalado cierta tendencia del 
campo a la profusión de etiquetas, la ambigüedad conceptual y la falta de 
consenso en la terminología. Para enfrentar el problema, se optó por una 
selección de trabajos enmarcados en estos descriptores genéricos, pues-
to que estos habían sido testados en las primeras revisiones bibliográficas 
sobre desconexión digital (Nassen et al., 2023), slow media (David, 2015) 
y slow journalism (Corral et al., 2022). La revisión abarcó catorce años, de 
2010 a 2023, tomando como punto de partida la publicación del Slow Me-
dia Manifesto (David et al., 2010), traducido del alemán a distintas lenguas 
–entre otras, el inglés y el español– y por su amplia circulación, en espe-
cial en el norte del planeta (David, 2015). Una vez realizada la selección 
bibliográfica, nos fijamos en criterios como: año de publicación, proceden-
cia geográfica (España, América Latina o el ámbito anglosajón), medio do-
minante (prensa u otros formatos) y elemento comunicacional abordado 
(emisor, canal, mensaje o receptor). La búsqueda documental comprendió 
un total de 265 referencias entre libros y, sobre todo, artículos académicos, 
más de un tercio citados en la bibliografía del artículo. Las mismas alcan-
zan cierto grado de saturación, dada la repetición de autores y referencias, 
y siguiendo un modelo anterior de revisión de la literatura sobre slow jour-
nalism (Corral et al., 2022). 

Para redactar los resultados, se optó por una categorización cualita-
tiva de los datos y una presentación a modo de síntesis narrativa, con apo-
yo en un cuadro-resumen, tal y como sugieren los fundamentos de esta 
técnica (Lluís, 2021). En su forma final, los resultados desarrollan una 
“cartografía conceptual” del campo que periodiza, clasifica, caracteriza, 
categoriza y relaciona los conceptos y debates dominantes a fin de facili-
tar su comprensión y divulgación (Tobón et al., 2015; Velázquez-Gatica y 
López-Martínez, 2021), en especial entre públicos hispanohablantes para 
los que algunos debates son aún poco conocidos. La Tabla 1 expone los 
ejes empleados para la cartografía y enseguida se presentan y desarrollan 
las categorías de análisis. 
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Tabla 1. Ejes de la cartografía conceptual del campo 
comunicación/lentitud 

Categoría de análisis Pregunta de investigación Variables

Noción 

¿Cuál es el origen de la reflexión sobre 
comunicación y velocidad/lentitud?, ¿cómo 

son su evolución histórica y su definición 
contemporánea?

- Origen.
- Evolución. 

- Conceptualización. 

Clasificación ¿Qué subáreas derivan de este diálogo? 
- Criterios de clasificación.

- Clasificación de áreas según dichos 
criterios.

Caracterización 
¿Qué atributos definen y dan identidad a 
las subáreas?, ¿cuáles son los patrones de 

discusión dominantes? 

- Principales rasgos identitarios. 
- Debates dominantes.

Categorización ¿A qué categoría o clase mayor pertenecen 
los conceptos del área? - Clasificación general de los conceptos.

Vinculación 

¿Cómo se relacionan los conceptos y 
discusiones del área con otras teorías y 
referentes epistemológicos fuera de la 

categorización?

- Relaciones de los conceptos con otras 
discusiones, trascendiendo los límites de la 

disciplina.

Fuente: elaboración propia con base en Tobón et al. (2015) y Velázquez-Gatica y López Martínez (2021).

Las preocupaciones dominantes y sus énfasis
Una vez ubicado y clasificado el origen del slow media y las nociones afines, 
este estudio matiza la apreciación de David (2015), según la cual la discu-
sión en el norte del planeta ha conseguido más adhesiones que en el sur.9 
En primer lugar, los estudios sobre desconexión digital son mucho más nu-
merosos en el ámbito angloparlante, a excepción de unos pocos trabajos 
ensayísticos (Serrano-Puche, 2013, 2014) y empíricos (Cáceres y Morales, 
2015) escritos en español. Además, en el norte se analiza el fenómeno res-
pecto de dimensiones que van más allá de la abstinencia temporal en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tal y como 
se señala en el siguiente apartado. No obstante, en América Latina y Espa-
ña ha sido abundante la reflexión sobre el periodismo reposado, si bien de-
masiado centrada en el estudio de prensa y medios digitales, lo que olvida 

9 Al hacer balance del escaso impacto del movimiento Slow Media en el Sur del planeta, el bloguero alemán, autor 
de dicho manifiesto, planteaba dos hipótesis para explicar el escaso interés, debido bien a cierto retraso tecnológi-
co de ciertas regiones o bien a que algunos países abrazan la tecnología de una manera “más reflexiva y conscien-
te” (David, 2015, p. 111).
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el análisis de otros formatos (vídeo, cine, redes sociales) y elementos (p. ej., 
la recepción de estos productos) que componen el proceso comunicacio-
nal. De acuerdo con las categorías definidas para la cartografía conceptual, 
las siguientes líneas caracterizan los principales atributos; exponen y clasi-
fican los conceptos; y vislumbran los principales debates, potencialidades 
y limitaciones de las dos áreas sobre las que, con diferencia, se encuentran 
más trabajos: la desconexión y el periodismo lento. Como ya comentamos, 
la tercera de las áreas tiene un origen muy concreto: el Slow Media Mani-
festo (David et al., 2011), pero se define por unos atributos más difusos, tal 
y como se evidencia en la propia bibliografía recopilada en el ámbito his-
panohablante (Barranquero, 2013; De Andrés y Chaparro, 2022; Serra-
no-Puche, 2013; Sierra y Solá, 2020; Sampedro, 2016). Dichos debates se 
exponen y caracterizan en el apartado final del artículo como sugerencias 
para dar robustez y ensanchar los intereses teóricos y empíricos del campo.

Sobrecarga informativa y desconexión digital
Cuando se revisa la literatura que relaciona comunicación y lentitud, el 
objeto dominante y más popular, en especial en el ámbito anglosajón, está 
conformado por investigaciones, ensayos y, sobre todo, manuales de des-
conexión tecnológica o digital.10 Dicha literatura tiende a explorar y sugerir 
estrategias para hacer frente al régimen de hiperconectividad, sobreabun-
dancia y obesidad digital (digital obesity), por ejemplo, mediante prácticas 
de reducción, resistencia al uso de móviles y redes sociales o abstinencia 
total o parcial ( Jansson y Adams, 2021; Syvertsen, 2020). 

En primer lugar, en buena parte de los trabajos analizados observamos 
un énfasis y unas estructuras narrativas similares. La mayoría parten de un 
diagnóstico “estructural” del régimen de “alienación” derivado de la hiper-
conectividad, los ciclos 24/7 o la multitarea (multitasking), al que se asocian 
trastornos como adicción a las tecnologías, tecnoestrés, agotamiento laboral 
(burnout), déficits de atención con trastorno de hiperactividad (TDAH) o 
el “temor a perderse algo” o síndrome FoMO (fear of missing out). Tras este 
diagnóstico, la literatura suele enfatizar en salidas individuales como: abs-

10 Esta también recibe denominaciones como: dieta (digital diet), ayuno (unfasting), desinfoxicación o desintoxicación 
(digital detox), ascetismo (media asceticism), etc.
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tinencias temporales de consulta del móvil, estrategias de autocontención 
frente a las TIC o paradójicas herramientas digitales que facilitan tanto el 
autocontrol (p. ej. Apple Screen Time, limitadores de tiempo de conexión 
de YouTube, etc.) como el filtraje de la información. 

En segundo lugar, y en especial en los manuales, alguna literatura tien-
de a situarse en la senda de la autoayuda, el pensamiento positivo (positive 
thinking) y la inteligencia emocional, adoptando incluso su mismo trazado 
ideológico. En otras palabras, la desinfoxicación se tiende a describir como 
un asunto de responsabilidad individual solucionable con la autorregulación 
(p. ej. Janson, 2021; Hart, 2021), las aplicaciones y programas informáti-
cos antes citados (Nguyen, 2021; Schmuck, 2020), o los retiros espiritua-
les a zonas sin conexión. También es habitual la figura de un “presciptor”, 
nuevo especialista slow-tech que recomienda tablas y ejercicios de desco-
nexión. En su forma más cínica, este es representado por los grandes gu-
rús multimillonarios de Silicon Valley (Steve Jobs, Bill Gates, Sean Parker, 
Tim Cook, etc.), quienes, paradójicamente, educan a sus hijos sin móviles 
ni ordenadores, a fin de estimular su creatividad (Guimón, 2019).11 Tanto 
manuales como monografías raramente cuestionan el régimen o la estruc-
tura económico-política dominante y, por el contrario, acaban legitimando 
aquello que critican. Hablamos pues de una literatura que adopta una pers-
pectiva “macro”, al censurar los trastornos asociados al capitalismo digital, 
pero cuyas prescripciones son “micro”, al responsabilizar al individuo de su 
uso tecnológico o al alentarlo a reducir su dependencia y ansiedad con el fin 
de que “reconecte mejor” con el mundo laboral o social (p. ej., El-Khoury 
et al., 2021; Janson, 2021; Hart, 2021; Nguyen, 2021). 

En tercer lugar, la mayoría de los estudios abusa de las metáforas del 
ámbito de la alimentación (Woodstock, 2014), bien remitiendo al Movi-
miento Slow Food, bien aconsejando dietas o ayunos tecnológicos pensa-
dos en torno al binomio obesidad/adelgazamiento (Sampedro, 2016).12 Es 

11 Recientemente, Douglas Rushkoff (2023) ha analizado la ideología que prima entre los gurús de Silicon Valley, ca-
lificándola como la “mentalidad” y definiéndola como un cientifismo materialista que apuesta por realizar grandes 
inversiones tecnológicas como vías de solución a todos los problemas, incluso al cambio climático, para el que plan-
tea que es posible empezar una civilización desde cero con ayuda de la técnica. 

12 Las metáforas más extremas están directamente asociadas al mundo de las drogas, la adicción, las infecciones o la to-
xicidad (Syvertsen, 2020; Vanden et al., 2022). Williams denuncia que muchas veces se utiliza el marco de la “adic-
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decir, al igual que el cuerpo se desequilibra y engorda con el exceso de cier-
tos nutrientes –“obesidad digital” (Brabazon, 2016)–, a la mente humana 
le cuesta asimilar tantos estímulos tecnológicos en un tiempo tan corto, lo 
que dificulta su transformación en conocimiento útil para la vida. La lec-
tura que se extrae de este abordaje es doble. Por un lado, se proponen re-
cetas “universales” para abordar, paradójicamente, fenómenos singulares, 
localizados y que dependen tanto de características psicológicas (rasgos de 
la personalidad, habilidades para la autorregulación, etc.) como sociales: 
diferencias de clase, género o etnia; nivel educativo; influencia de las cul-
turas locales o de las propias políticas educativas para aliviar los impactos 
negativos de las TIC; etc. (Syvertsen, 2020; Vanden et al., 2022). Por otro 
lado, la retórica de la alimentación tiende a patologizar el malestar social 
causado por la hiperconectividad, lo que deriva en un trabajo de perfeccio-
namiento de uno mismo que raramente cuestiona el ideal de “optimización 
del yo” al que convoca el capitalismo (Zafra, 2017). Finalmente, este im-
perativo del rendimiento al que abocan las terapias slow también acaba por 
anular la posibilidad de dar una respuesta colectiva y organizada, lo que aca-
ba por perpetuar los ritmos de producción y consumo del capitalismo di-
gital (Hesselberth, 2018).

En cuarto y último lugar, algunos trabajos abusan de perspectivas 
teóricas en exceso simplistas, deterministas y que esencializan lo digital, 
adoptando, por lo general, un tono pesimista, apocalíptico, que incluso re-
cuerda las teorías sobre la sociedad de masas (Tarde, Le Bon), la Escuela de 
Frankfurt (Adorno, Horkheimer) y la ecología mediática (McLuhan, Post-
man). No obstante, la crítica tiende a centrarse en el poder omnímodo de 
las tecnologías, pero en ningún momento denuncia que ese poder deriva, 
no del artefacto tecnológico en sí mismo, sino de un sistema mercantil que 
incorpora en los dispositivos tecnológicos sus propios valores: la necesi-
dad del rendimiento, la competitividad, la descualificación del trabajo ma-
nual, etc. (Espluga, 2021, p. 172). Además, de manera simplista, parte de 
la literatura tiende a asociar las nuevas patologías tecnológicas (el tecnoes-
trés, las adicciones, etc.) a la generación milenial y centenial, lo que obvia 

ción tecnológica” como una trampa para evitar debates más sustantivos sobre la responsabilidad ética de los diseños 
tecnológicos (2021, pp. 126-127).
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los problemas que sufren otras franjas de edad y concibe la tecnología como 
una herramienta, en esencia, joven. Con lo comentado, el corpus relacio-
nado con la desinfoxicación redunda en dualismos propios de la literatura 
comunicacional: nativos/migrantes digitales, en línea/desconectado (onli-
ne/offline), material/digital, humano/no humano, natural/artificial, lo au-
téntico/lo inauténtico, etc., a la vez que asocia los dispositivos tecnológicos 
con “una dimensión oscura e intrigante, en que las tecnologías siempre son 
nuevas y siempre esconden algo” (Espluga, 2021, p. 132). 

Estudios recientes advierten, sin embargo, que ya no hay “afuera” en 
la actual “cultura de conectividad” (Van Dijck, 2013). En otras palabras, si 
concebimos la conexión como un entorno estructurante, dado que resulta 
imposible escapar del “bucle de la digitalidad”, comprenderemos también 
que conexión y desconexión o participación y no participación forman más 
bien parte de un continuum, en el que no hay dimensiones dicotómicas tan 
estrictas (Hesselberth, 2018; Kuntsman y Miyake, 2019). Desde esta pers-
pectiva, la desconexión ya no solo tendría que ver con la necesidad de des-
canso tecnológico, sino también con formas de represión “desde arriba” y 
con estrategias de resistencia ciudadana “desde abajo” para hacer frente a 
nuevos modos de acumulación capitalista, como la datificación, la econo-
mía mal llamada del “compartir” o sharing (Uber, Airbnb) o la algoritmiza-
ción del debate público y las preferencias personales (Kaun y Treré, 2020).

El periodismo lento (slow) o reposado
El segundo bloque de literatura académica trabaja en torno al slow journa-
lism, traducido al español con expresiones como periodismo lento, pausado 
o reposado. Este periodismo se define como aquella parcela del periodismo 
cuya agenda temática no se guía por la rabiosa actualidad, sino por dar co-
bertura a temas atemporales y problemas estructurales a los que los medios 
oficiales dominantes o mainstream no ofrecen seguimiento regular. Tam-
bién lo definen una longitud y unos géneros estrella, en especial crónicas y 
reportajes, que dan cuenta de los tiempos largos que exige la investigación 
periodística y la contextualización de los asuntos complejos (Le Masurier, 
2015, p. 139). La tercera característica es la de ser un periodismo abierto 
a la experimentación y la innovación para hacer que las historias sean más 
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atractivas mediante la incorporación de recursos como el transmedia, las 
infografías, los vídeos, etc. 

En relación con los énfasis dominantes, y al igual que en el área de la 
desconexión digital, en este corpus se aprecia la estructura del diagnóstico 
y la propuesta, partiendo de una oposición bastante dicotómica entre el es-
tilo veloz, fast o churnalist13 de los medios convencionales y el lento. El diag-
nóstico suele arrancar con la denuncia de la crisis de credibilidad que sufren 
los medios convencionales por abusar de prácticas como el ciberanzuelo 
(click-bait), las noticias falsas (fake news) o la publicación de piezas infor-
mativas sin el debido contraste. Sin embargo, la salida no apunta a reformas 
estructurales en el sistema de medios, sino más bien a la necesidad de pro-
mover proyectos periodísticos autónomos, alternativos y de menor enver-
gadura, emprendidos por grupos de periodistas independientes, pequeño 
empresariado o tercer sector (Rauch, 2015). Algunos artículos citan inclu-
so la aseveración, apuntada por Robert Boynton (2015), de que en el futuro 
sobrevivirán solo dos tipos de medios: los masivos y centrados en noticias 
cortas apegadas a la actualidad y un sector minoritario y alternativo de me-
dios lentos. Estos últimos se caracterizarían por ofrecer una información ex-
quisitamente elaborada, presentada con los más altos estándares y dirigida 
a clubes de lectores muy específicos, instruidos y que disponen de tiempo.

En segundo lugar, la literatura no se caracteriza por atender a los “pro-
cesos” de elaboración de piezas informativas (newsmaking), las rutinas pe-
riodísticas o las condiciones laborales de los profesionales. Por el contrario, 
suele centrarse en el análisis de “productos” concretos, como medios en lí-
nea de pequeña escala en los que la academia encuentra un desafío a la ló-
gica de la primicia, la novedad o la inmediatez. En este sentido, la literatura 
anglosajona ha reivindicado el carácter pionero de medios como Delayed 
Gratification (Reino Unido), Slow News (Italy), De Correspondent (Holan-
da) y The Atavist, ProPublica, Narratively o The New Yorker en EE. UU. (Le 
Masurier, 2015; Dowling, 2016), mientras que la iberoamericana ha recla-
mado el periodismo pausado de CTX-Contexto, Yorokobu, Jot Down, Pa-

13 Con este concepto se suele referir a la deriva de una profesión en la que los/as periodistas se han visto obligados/
as a trabajar con información de segunda mano replicando el contenido generado en redes sociales o empaquetado 
por agencias de prensa ( Johnston y Forde, 2017).
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nenka o La Marea en España, o las muchas revistas de la tradición narrativa 
latinoamericana como Anfibia, Gatopardo, Etiqueta Negra, El Malpensante o 
La Silla Vacía (Albalad, 2018; Rosique y Barranquero, 2015; Goikoetxea y 
Ramírez, 2019; Romero-Rodríguez et al., 2021; Zabalondo et al., 2021).14 
Muchos de los trabajos anteriores problematizan el periodismo lento a par-
tir del análisis comparado de experiencias, pero descuidan el análisis de 
otros formatos, como los audiovisuales (radio, podcasts, programas televi-
sivos, series, etc.) en favor de revistas, suplementos y, sobre todo, medios 
nativos digitales que ofrecen periodismo narrativo y de formato extenso 
(long-form journalism). 

En tercer lugar, el periodismo lento se suele presentar como un mo-
delo alternativo a los problemas de velocidad que afectan a los medios con-
vencionales (Rauch, 2015), pero muchos artículos acaban insistiendo en 
la idea elitista de que este es un producto de lujo, “cocinado a fuego len-
to” y dirigido a un público objetivo muy localizado: minorías de lectores 
interesados que desean “saborear” la información. En esta línea, la litera-
tura parece redundar en la dicotomía de unos medios convencionales di-
rigidos a las “masas”, y unas “minorías” que disponen de tiempo, “interés” 
y, sobre todo, dinero para pagar y procesar los exquisitos productos del pe-
riodismo reposado. A esto apuntan, inconscientemente, la mayoría de los 
estudios exploratorios antes citados (Albalad, 2018; Rosique y Barran-
quero, 2015; Romero-Rodríguez et al., 2021), e incluso los resultados del 
primer I+D financiado hasta la fecha (Goikoetxea y Ramírez, 2019; Zaba-
londo et al., 2021). 

En cuarto lugar, buena parte de la literatura se preocupa por la soste-
nibilidad de dichas publicaciones, apostando por fórmulas distintas a la pu-
blicidad convencional, como la suscripción, la financiación colaborativa o 
crowdfunding, las cooperativas o el refuerzo de las redes de colaboración pe-
riodística (Agirre-Maiora et al., 2020; Dowling, 2016). En este sentido, los 
análisis se preocupan por dar viabilidad a un sistema “alternativo” de me-

14 Algunos estudios relacionan el slow journalism con el desafío a la ideología “objetivista” en la que se forjó el perio-
dismo de masas anglosajón de principios del XX (Rosique y Barranquero, 2015). Por otra parte, investigadores/as 
como María Angulo, Dolors Palau, Antonio Cuartero, Mariana Bonano o Roberto Herrscher han relacionado el pe-
riodismo reposado con el auge de la crónica periodística, con referentes importantes en América Latina.
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dios caracterizado por su búsqueda de independencia y por fórmulas narra-
tivas de carácter experimental. Sin embargo, no hemos encontrado trabajos 
orientados a analizar la relación entre dichos medios y la publicidad comer-
cial, una publicidad que incita al consumo desmesurado y que tiende a prac-
ticar el ecoblanqueo (greenwaashing). Tampoco se habla del posible fomento 
de estas iniciativas mediante políticas públicas o de cómo este ecosistema 
mediático se relaciona y puede ofrecer resistencia a los medios masivos, las 
grandes plataformas tecnológicas o la cultura de la conectividad. En línea 
con las recomendaciones de la scoping review (Arksey y O’Malley, 2005; 
Lluís, 2021), la Tabla 2 resume los énfasis que caracterizan la literatura en 
torno a dos objetos de estudio predominantes en el campo hasta la fecha. 

Tabla 2. Resumen de los objetos de investigación 
dominantes y sus énfasis 

Desinfoxicación digital Periodismo lento

Diagnóstico socioeconómico macro de las formas de 
alienación asociadas a la aceleración tecnológica (p. ej. 
déficits de atención), pero propuesta de soluciones micro y 
eminentemente individuales.

Diagnóstico macro de la crisis de credibilidad de los grandes 
medios generalistas convencionales por su tendencia a la 
inmediatez, pero con soluciones micro, como revistas o 
medios digitales alternativos lentos dirigidos a un público 
muy especializado.

Confianza en la capacidad de “autorregulación” del 
individuo o en las salidas ofrecidas por prescriptores (libros, 
programas, especialistas slow tech, etc.), pero carencia de 
alusiones a la regulación o las políticas públicas.

Énfasis en los “productos” (medios escritos, sobre todo), 
pero no en los “procesos” de producción informativa 
(newsmaking), la gestión de medios de comunicación o las 
condiciones laborales del periodista.

Propuesta de recetas universales de desinfoxicación 
(basadas, p. ej., en metáforas de comidas y drogas), pero 
descuido de los contextos locales, psicológicos o sociales 
del fenómeno.

Orientación a una minoría de lectores/as “interesados” en 
“saborear” reportajes largos y bien elaborados, pero descuido 
de otro tipo de audiencias.

- Pesimismo cultural en el diagnóstico.
- Posiciones dicotómicas en exceso simplistas: lento/veloz.
- Olvido de los condicionantes estructurales del capitalismo de plataformas y su basamento en la economía de la atención; 
descuido de la relación de los medios con las lógicas editoriales que impone la publicidad; etc. 

Fuente: elaboración propia. 

Parcelas olvidadas y otras líneas prometedoras 
de investigación
Aunque el slow journalism y el digital detox destacan en volumen de traba-
jos, las problemáticas aludidas en las primeras teorizaciones (David et al., 
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2011; Gess, 2012; Rauch, 2011; etc.) fueron más abundantes y variadas. En 
este epígrafe, presentamos sucintamente algunos debates insuficientemen-
te explorados, sobre todo en el contexto hispanohablante, pero que podrían 
contribuir a enriquecer y complejizar la agenda investigativa. 

1. Medios, materialidad y medioambiente. Pioneros como 
Gess (2012) o Rauch (2018) reclamaron un consumo responsable de las 
tecnologías e incluso la adopción de “medidas sociopolíticas para minimi-
zar las huellas ecológicas de los medios, mejorar las condiciones de traba-
jo de las personas que fabrican los dispositivos y reducir la exportación de 
residuos electrónicos a los países en desarrollo” (Rauch, 2018, p. 56). En 
esta línea, conviene repensar la relación entre temporalidad, velocidad, tec-
nologías mediáticas –su materialidad, consumo energético– y la naturale-
za material y geofísica (p. ej. Parikka, 2015) a la que están asociadas, lo que 
conduce a explorar la profunda huella ecológica que dejan las infraestruc-
turas digitales (Maxwell y Miller, 2012; Miller, 2017).

2. Temporalidad y economía de la atención. Desde prin-
cipios de 2000 se viene trabajando en la relación entre TIC, velocidad y 
economía de la atención.15 Autores como Williams (2021) o Wu (2016) 
han encontrado que los algoritmos que las grandes plataformas digitales 
(Google, Amazon, Twitter, etc.) utilizan para filtrar información no prio-
rizan la accesibilidad o veracidad de la misma, sino más bien la conexión 
emocional o engagement del público, cuyo tiempo de conexión a las panta-
llas se convierte en su principal fuente de beneficio. Si el éxito de los me-
dios y las redes se mide en el número de “Me gusta” (likes) y compartires, 
la psicología, la economía o la ingeniería informática están hoy colaboran-
do con las empresas para construir “diseños persuasivos” que infundan de-
seos y hábitos no racionales ni elegidos libremente (Williams, 2021). Los 
futuros trabajos del área deben incluir cuestiones que hoy generan amplio 
valor de mercado, como los denominados diseños oscuros (dark patterns) 

15 Los dark patterns son diseños tecnológicos que intentan que los usuarios lleven a cabo acciones no intencionadas me-
diante una combinación de principios de la psicología y la usabilidad, tales como un botón de “play” en un sitio web 
que nos lleva a otra pantalla del navegador y a una web que el usuario no tenía intención de visitar (Lacey y Cadwell, 
2019, p. 374).
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(Lacey y Cadwell, 2019), las prácticas de contaminación informativa y las 
conexiones entre economía de la atención, fatiga y recepción del conoci-
miento (Xiao et al., 2019). 

3. Resistencia mediática. Otra línea prometedora son las expe-
riencias de “resistencia mediática” (media resistance), una amplia gama de 
prácticas individuales o grupales de desafío al régimen tecnológico: desde 
la eliminación de cuentas en Facebook o Twitter a estrategias de “ofusca-
ción tecnológica”; de los estilos de consumo responsable a movimientos 
que actúan para construir nuevos modelos de comunalidad, temporalidad 
y relación con el entorno. Hablamos pues de indagar en la extensa historia y 
el presente de prácticas de negociación, desconexión o resistencia a las TIC 
por parte de la ciudadanía y grupos de base. Dichas prácticas evidencian que 
nuestra experiencia cotidiana de las tecnologías es ambivalente y contradic-
toria y no siempre está orientada a la producción o el consumo de medios, 
sino también a la abstinencia o a la no participación temporal en los mis-
mos, muchas veces con un profundo sentido crítico (Woodstock, 2014, p. 
1984; Kaun y Treré, 2020; Kaun y Schwarzenegger, 2014). Evitando las po-
siciones pesimistas de la ficción distópica o los relatos de superación de los 
libros de autoayuda, la resistencia mediática nos habla de las emociones, ac-
titudes o estilos de vida que acompañan a las prácticas de apropiación me-
diática y cómo estas responden a sentidos que van desde la desconfianza o 
la decepción a la esperanza y el entusiasmo en torno a las TIC (Syvertsen, 
2017; 2020). Esta línea de investigación nos permite, por último, acercar-
nos a una amplia gama de conexiones, reproducciones o resistencias entre 
las construcciones hegemónicas del tiempo social y cómo dichos regíme-
nes se reproducen o impugnan en los tiempos cotidianos y sus prácticas 
tecnológicas (Barassi, 2015, Kaun, 2016; Poell, 2020). 

4. Nostalgia mediática. Una de las lógicas culturales del capi-
talismo tardío es la promoción de una concepción expandida del presente 
perpetuo. Por otra parte, frente a la sensación de colapso futuro, el concepto 
de “retromanía” de Reynolds (2011), entre otros, ha puesto de manifiesto 
que nunca antes en la historia la cultura popular había avanzado con tanta 
lentitud. Es decir, en pleno régimen de la aceleración, muchas manifesta-
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ciones de la cultura masiva incorporan la nostalgia de tiempos que creía-
mos perdidos. La noción de nostalgia mediática nos ayuda a comprender 
el auge de todas aquellas experiencias mediáticas que nos conectan con el 
pasado y nos ofrecen certezas frente a la incertidumbre que asociamos a la 
velocidad y el constante cambio tecnológico. El paradójico auge del vinilo 
y la fotografía analógica hace necesario preguntarnos qué significa el retor-
no al pasado mediático y si este está vinculado a una reinvención de los an-
tiguos artefactos, a la necesidad de simplicidad frente a lo complejo o a un 
lucrativo modelo de negocio en torno al tiempo y la memoria (Niemeyer, 
2014; Menke, 2017; Niemeyer y Keightley, 2020). La nostalgia mediática 
apunta, por último, a que debemos investigar la multiplicación de los regí-
menes temporales, que, paradójicamente, pueden ser veloces a la vez que 
implicar una vuelta al pasado. Asimismo, podemos interrogarnos si la nos-
talgia puede ser inmovilizadora y conservadora, sobre todo cuando contri-
buye a rescatar mitos, historias y leyendas que creíamos superadas.

5. Periodismo, audiovisual y regímenes temporales. En 
un artículo precursor en el campo, Craig (2016) reclamó que el periodismo 
del futuro tenía que ser capaz de negociar e integrar diferentes temporali-
dades para adaptarse a los tiempos de los hechos sobre los que informa. En 
esta línea, la comunicación necesita tanto tiempos rápidos (p. ej., para dar 
cobertura a crisis y catástrofes) como lentos: los que predominan cuando 
se promueven campañas o cuando se interpretan unos problemas ecoso-
ciales crecientemente complejos. Asimismo, y aunque la prensa ha domi-
nado la discusión, son prometedores los trabajos que comienzan a explorar 
la aplicación de ideales slow media al campo del vídeo, las plataformas de 
trasmisión continua o streaming (Binns, 2018) o la creación de contenidos 
en redes sociotécnicas (Kelly, 2014). Esto último enlaza con la preocupa-
ción de Neveu (2016), quien, en un trabajo pionero en el campo, invita-
ba a evitar las oposiciones maniqueas entre periodismo rápido y lento, de 
cara a abordar lo slow desde una visión polisémica que indague en los “va-
lores lentos” de la profesión (p. ej., la contextualización, la narración, el 
servicio a la comunidad, etc.), los regímenes temporales que esta configu-
ra o los tiempos del trabajo y los cuidados en los que se insertan las prác-
ticas informativas. 
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Conclusiones
La revisión crítica de catorce años (2010 a 2023) de producción académi-
ca en torno al binomio comunicación y velocidad/lentitud evidencia el do-
minio de dos áreas de investigación: la desconexión digital y el periodismo 
lento, que mantienen escasos diálogos entre sí y que no se han explorado in 
extenso. A continuación, exponemos cinco conclusiones generales que han 
derivado de la indagación crítica y cualitativa de la literatura más relevan-
te publicada hasta la fecha en inglés y en español. En posteriores estudios, 
se podría ampliar la muestra o la perspectiva metodológica incluyendo es-
tudios publicados en otros idiomas; realizados con enfoques cuantitativos 
como la revisión sistemática; o que indaguen en el discurso de especialis-
tas y poblaciones partiendo de técnicas orales como la entrevista.

En primer lugar, la reflexión sobre la desintoxicación digital ha recaí-
do en enfoques en exceso individualistas y centrados en la responsabilidad 
del ciudadano/a para escapar del régimen de alienación al que lo conduce 
la hiperconectividad. Al centrarse en la “sanación” individual, esta literatu-
ra tiende a olvidar los determinantes estructurales del régimen económico 
de la atención y las múltiples variables que definen el binomio conexión/
desconexión: desde sus consecuencias ambientales a sus usos con objeti-
vos de control político, resistencia ciudadana o posible monetización. En 
segundo lugar, son limitadas y romantizadoras las salidas a la crisis perio-
dística que ofrece el periodismo lento, una literatura que tiende a reducirse 
al análisis de proyectos periodísticos concretos que resisten al periodismo 
veloz desde los “márgenes”, pero que no llega a impugnar los valores perio-
dísticos dominantes, las condiciones materiales y socioeconómicas en las 
que se ejerce la profesión o los regímenes temporales que imponen las re-
dacciones. Además de limitados, consideramos que estos primeros aportes 
tienden a ahondar en la brecha entre unos públicos que pagan por recibir 
una dieta informativa saludable y una mayoría de receptores infopobres que 
consumen información gratuita y tendente a la descontexualización. 

En tercer lugar, un elemento característico del material publicado es 
su propensión a establecer una oposición en exceso simplista entre lo len-
to y lo veloz (fast/slow). Esto provoca que la literatura no haya sido capaz 
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de valorar las áreas intermedias entre ambas posiciones dicotómicas o los di-
ferentes regímenes de temporalidad que coexisten en los medios, en los he-
chos noticiosos o en el propio consumo (o abstinencia) tecnológico. En esta 
línea, muchos análisis parten de diagnósticos pesimistas y tecnodeterminis-
tas que resultan inmovilizadores de cara a pensar estrategias de cambio y 
resistencia. Además, impiden entender las distintas y muy variadas prácti-
cas mediáticas, o maneras en las que la ciudadanía se relaciona con las TIC, 
partiendo de las posibilidades (affordances) con las que estas se nos presen-
tan y arribando a las distintas lógicas con las que usamos, reinventamos o 
incluso nos resistimos a las tecnologías. 

En cuarto lugar, la crítica de este campo emergente de estudios no pue-
de perder de referencia marcos teóricos como la economía ecológica, el de-
crecimiento o los comunes, con los que tradicionalmente ha dialogado el 
Movimiento Slow a la hora de ahondar en sus críticas al crecimiento econó-
mico y tecnológico ilimitado. Son estas mismas perspectivas las que pueden 
contribuir al fomento de reflexiones o investigaciones empíricas más com-
plejas y que desemboquen en prácticas de alfabetización mediática en clave 
lenta. Detectamos pues en la literatura una carencia de llamados a una edu-
cación mediática que alerte y movilice en torno a los desequilibrios indivi-
duales, sociales y ambientales asociados a las lógicas de la modernización y 
la aceleración tecnológica y que critique los imaginarios tecnodeterminis-
tas que las sostienen, indicando de qué manera están desconectados de los 
tiempos más pausados de la sociabilidad o de la naturaleza. 

En resumen, podemos afirmar que los estudios slow media aún no se 
han explotado in extenso y siguen reproduciendo la obsesión “efectista” y 
“contenidista” con la que se fraguó la primera teoría de la comunicación. Es 
decir, por un lado, predominan unos estudios sobre desinfoxicación en ex-
ceso basados en los “efectos” perniciosos y apocalípticos de medios y TIC, 
frente a los cuales ofrecen salidas individuales, pero casi nunca colectivas, po-
líticas y estructurales. Por otro lado, la investigación sobre el periodismo lento 
lo entiende como sinónimo de “contenido”, es decir, de periodismo narrati-
vo y de formato largo. Esta posición limita indagar en los nuevos modelos de 
negocio periodístico basados en la compra/venta de parcelas de atención o 
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en los regímenes temporales acelerados y tecnodeterministas que difunde 
el imaginario periodístico dominante.
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