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Resumen 
Este breve ensayo trata de establecer las principales diferencias entre los términos 
"formato" y "narrativa" en su aplicación a la innovación periodística. Ambos 
conceptos han sido ampliamente utilizados en los últimos años ante las numerosas 
posibilidades expresivas que ofrecen los avances tecnológicos y, aunque en muchas 
ocasiones se han venido manejando de modo indistinto, en realidad cada uno de 
ellos tiene su propia entidad. En la segunda parte del texto, adelantamos las claves 
de algunos de los principales formatos a los que puede recurrir el periodismo hoy. 
 
Palabras clave 
Formatos; Narrativas; Innovación periodística; Relato digital; Conceptos; 
Definiciones. 
 
Abstract 
This brief essay attempts to establish the main differences between the terms 
"format" and "narrative" in their application to journalistic innovation. Both concepts 
have been widely used in recent years in view of the numerous expressive 
possibilities offered by technological advances. Although on many occasions they 
have been used interchangeably, each of them has its own entity. In the second part 
of the text, we will present the keys to some of the main formats that journalism can 
resort to today. 
 
Keywords 
Formats; Narratives; Journalistic innovation; Digital storytelling; Concepts; 
Definitions. 
 
1. Introducción 
El periodismo atraviesa desde hace años un proceso de transformación digital lleno 
de desafíos en un escenario en el que, como ya predijo Pavlik (2000), la constante 
evolución tecnológica y la expansión definitiva de internet ha acabado teniendo un 
profundo impacto tanto en los procesos de producción como en los propios conte-
nidos informativos que se publican. A esto se le ha sumado la emergencia de nue-
vos actores y plataformas y también una mayor dispersión de unas audiencias, cada 
vez más reacias a consumir las noticias a través de los medios de comunicación 
convencionales (Toff et al., 2023). 
 
Sin embargo, las sucesivas olas transformativas de la industria han traído consigo la 
apertura de oportunidades para la profesión periodística, que ha sido capaz de res-
ponder buscando nuevas y diferentes maneras de hacer llegar los contenidos a las 
audiencias (Anderson et al., 2012). Esto no solo ha supuesto la adopción por parte 
de los medios de otros estilos narrativos adaptados a los entornos digitales sino 
también la capacidad que han demostrado para aplicar la tecnología y desarrollar 
nuevos formatos periodísticos que hagan la comunicación más eficaz (D’Haenens et 
al., 2022). 
 
La exploración de nuevas formas de contar, a través de formatos y narrativas, se ha 
convertido así en una de las principales fuentes de innovación para los medios pe-
riodísticos en el escenario comunicativo actual (Vázquez-Herrero y Pérez-Seijo, 
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2022: 173), algo que también ha motivado la publicación de trabajos académicos 
que han proliferado en los últimos años. Precisamente en un esfuerzo por aglutinar 
el esfuerzo investigador en esta materia, en 2023 vio la luz el Manual de nuevos for-
matos y narrativas para el periodismo y la no ficción (Herrera-Damas y Rojas-
Torrijos, 2023) publicado en la editorial Tirant Lo Blanch. 
 
En uno de los capítulos introductorios de esta obra colectiva, se plantea la confusión 
que sigue existiendo dentro del argot profesional e investigador en el ámbito del pe-
riodismo y la comunicación a la hora de manejar ambos conceptos cada vez más 
mencionados: qué es exactamente "narrativa" y qué es "formato" en el contexto digi-
tal. Este artículo tiene como propósito contribuir a clarificar conceptualmente ambos 
términos, señalando sus similitudes y diferencias, y adelantar también algunas de 
las claves de los principales formatos a los que pueden recurrir hoy los medios en la 
regeneración de las posibilidades expresivas que permiten estas nuevas formas na-
rrativas. 
 
2. Planteamiento conceptual 
Buena parte de la bibliografía científica reciente que se ha ocupado del estudio de 
las fórmulas y manifestaciones más innovadoras del periodismo digital suele refe-
rirse a las “narrativas” y los “formatos” empleados como nuevas maneras de contar 
las historias más allá de los modos tradicionales. Desde este punto de vista, ambos 
conceptos se han venido manejando muy a menudo como si fueran intercambiables, 
solapándose y confundiéndose, pese a tratarse de realidades contiguas y, por tanto, 
diferentes. 
 
En el contexto periodístico, “narrativa” hace referencia al relato o la historia (storyte-
lling). En un breve repaso a cómo los académicos han abordado el estudio de la na-
rrativa en periodismo, Wahl-Jorgensen y Schmidt (2019: 262) distinguen tres di-
mensiones:  
-como forma de discurso, 
-como manera general de presentar las noticias (acorde a su estructura y la manera 
en que se comunica), y  
-como modelo o estilo de contar historias en función de la información que contiene. 
 
Por su parte, Tony Harcup (2014), en su Oxford Dictionary of Journalism, se refiere a 
“narrativa” como la manera en que se estructura el discurso para contar una historia. 
A su juicio,  

“la narrativa puede tener que ver tanto con la forma como con el contenido, lo 
que hace que un mismo hecho o acontecimiento pueda dar pie a la construc-
ción de narrativas muy diversas” (p. 189). 

 
Lo cierto es que, como expone Vilches-Manterola en su doble Diccionario de Teorías 
Narrativas (2017 y 2021),  la voz “narrativa” se aplica a un campo de estudio tan am-
plio como multidisciplinar de conceptos y categorías donde el relato se suele enten-
der y explicar según el soporte o medio por el que se da a conocer y a partir del con-
tenido de la historia que se transmite (Stapleton y Wilson, 2017). 
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Centrándonos de nuevo en el ámbito de la comunicación, la palabra “formato” de-
signa  

“la forma, el estilo, el aspecto y la presentación de un producto periodístico, 
publicación o retransmisión” (Harcup, 2014: 108).  

 
Según Püchel y Wellbrock (2022: 644), ese modo de presentación   

“combina aspectos de formato y forma, porque en el mundo digital una plata-
forma de distribución (por ejemplo, Twitter o una app) puede ser tan impor-
tante para la presentación del contenido como la forma de presentación”. 

 
En el entorno digital, la narrativa viene deter-
minada no solo por la variedad de formatos 
que se emplean y combinan para contar las 
historias (Hiippala, 2017), sino también por la 
incorporación de otros elementos inherentes 
al soporte digital que le dan su forma definiti-
va, tales como la interactividad, la hipertextua-
lidad y la multimedialidad. Por tanto,  las  na-
rrativas  se  materializan  en  distintos forma-
tos en función del soporte, canal o plataforma 
empleado, así como a partir de la tecnología 
aplicada que permite la construcción final de 
la pieza informativa (Alexander, 2017). 
 
En otros muchos casos, la referencia a los nuevos formatos se establece a partir de 
la reformulación de géneros y tipos informativos existentes, que han de adaptarse al 
ecosistema digital y sus procesos de producción y distribución multiplataforma. 
Hasta tal punto es así que la consolidación del periodismo digital ha supuesto un 
replanteamiento de la teoría de los géneros periodísticos en internet (Larrondo, 
2010). 
 
Así, por ejemplo, Sturm (2013) diferencia formas de storytelling digital según el tipo 
de formato empleado o su combinación: por un lado, se refiere a la narración en 
formatos orientados al medio, que contienen imágenes, audio, vídeo, gráficos y más, 
y, por otro, a formatos orientados a determinadas funciones, por ejemplo, los que 
contienen gamificación o los que sirven para informar en tiempo real. 
 
En este contexto de convergencia han surgido también nuevos formatos puramente 
digitales, como son los casos del live blogging (Matheson, 2004) o del reportaje mul-
timedia de largo formato (Planer y Godulla, 2021). Estos formatos se constituyen 
como una especie de  

“síntesis del periodismo tradicional y las tecnologías digitales contemporá-
neas, que están cambiando la forma en que se producen, presentan y consu-
men las noticias en línea” (Thurman y Walters, 2013: 82). 

 
De esta manera, el formato, por su naturaleza combinativa con otros, genera una 
narrativa determinada y, además, en esa complementariedad reside buena parte del 
éxito de numerosas historias, como ocurre con muchas piezas de carácter multime-
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dia (Van-Krieken, 2018). En general, esa yuxtaposición o integración de formatos 
digitales crea una narración no lineal, que incorpora distintos puntos de entrada para 
los usuarios y estructuras diversas, de forma que la historia se hace más accesible y 
se puede entender mejor. 
 
Que el relato sea multimodal, al poderse contar de diferentes formas posibles y des-
plegarse a través de diversos medios o plataformas, propicia el nacimiento de la na-
rrativa transmedia. Esta propone una ex-
periencia completa que se consigue 
cuando los usuarios participan activa-
mente en la construcción de una misma 
historia a través de diferentes canales y 
dispositivos que convergen (Jenkins, 
2003). 
 
En suma, “narrativa” hace referencia al 
diseño y a la  construcción del relato o la 
historia (storytelling), mientras que “for-
mato” alude más directamente al aspecto 
formal que adopta un contenido periodís-
tico, ya sea utilizando o combinando tex-
to, fotografía, audio, vídeo, animación, 
grafismo, o a la manera de presentarlo a 
través de un determinado soporte, medio 
o canal. 
 
3. Algunos de los formatos a los que pueden recurrir los medios hoy  
Establecidas  las diferencias entre los conceptos formato y narrativa, en las siguien-
tes páginas definiremos y caracterizaremos algunos de los principales formatos a 
los que puede recurrir el periodismo hoy. Para ello nos basaremos en la propuesta 
de los autores que se han ocupado de cada uno de ellos en los capítulos que inte-
gran el Manual de nuevos formatos y narrativas para el periodismo y la no ficción al 
que antes nos referimos. 
 
3.1. Newsletters de autor  
Siguiendo a González-Alba (2023: 82 y ss.), una newsletter o boletín de mail es una 
publicación digital distribuida de forma regular, vía correo electrónico y que puede 
estar centrada en un tema o abordar distintas áreas dentro de un mismo sector. Sue-
len ser temáticas sobre cuestiones de interés en las que el medio se quiere posicio-
nar, aunque también las hay generalistas, en las que cada medio selecciona, jerar-
quiza y hace una curación de contenidos para ofrecer una información de calidad, 
ajena al ruido de las redes sociales. En las newsletters de autor el contenido suele 
ser especializado en un ámbito concreto en el que el autor es protagonista, referen-
cia o reconocido por su trayectoria profesional utilizando una vía tan personal como 
el mail de los usuarios. Entre sus principales características está que se trata de un 
producto íntimo, que supone una forma de comunicación intencional, finita en el 
tiempo y que permite crear una voz y un reconocimiento. Su objetivo es fidelizar y 
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aportar valor al lector. El tono en la escritura suele ser más personal y su diseño está 
adaptado a cualquier tipo de pantalla o dispositivo, sobre todo para el móvil.  
 
3.2. Infografía interactiva  
Para Vizoso (2023: 105 y ss.), la infografía ha pasado por diferentes fases, estando 
todas ellas estrechamente vinculadas al tipo de información del que se disponía en 
cada momento. En todo caso, el factor tecnológico es uno de los más relevantes a la 
hora de construir esta evolución y es este factor el que permite hablar con propiedad 
de la infografía interactiva, a la que, siguiendo a Weber y Rall, definen como: 

“una representación visual de información o conocimiento con los siguientes 
elementos: elementos verbales —texto, audio, tipografía— y elementos visua-
les —fotografía, ilustración, diagramas, mapas, símbolos, iconos, pictogra-
mas, vídeo, imagen— combinados de forma que crean una nueva forma híbri-
da. La interactividad y la multimedialidad son las principales características 
de un gráfico informativo interactivo. Su principal valor es la capacidad de 
trasladar de forma visual información compleja que resulta difícil de comuni-
car verbalmente” (Weber y Rall, 2012: 349). 
 

Entre sus principales características, la infografía interactiva integra diferentes tec-
nologías y permite comunicar informaciones complejas de forma eficiente y fácil de 
comprender lo que la convierte en un vehículo magnífico para el periodismo de da-
tos. Además, permite abordar una gran variedad de tipos de información –tanto nu-
mérica como no numérica– y personalizar y diseñar experiencias particulares y pro-
pias para cada usuario. Esto hace posible un mayor atractivo para unas audiencias 
cada vez más exigentes (Vizoso, 2023: 105 y ss.). 
 
3.3. Nuevos formatos periodísticos en las redes sociales  
Siguiendo a Marcos-García, Alonso-Muñoz y López-Meri (2023: 127 y ss.), las redes 
sociales ofrecen un gran potencial para difundir y compartir información de una ma-
nera que, de acuerdo con la bibliografía previa, se caracteriza por la brevedad y sim-
plificación del mensaje, el predominio del contenido visual, la capacidad de creación 
de comunidad entre usuarios o la inmediatez en la difusión de los mensajes. En 
concreto, los nuevos formatos periodísticos en las redes sociales son: el teaser, el 
resumen informativo, los hilos de mensajes cortos, los vídeos informativos breves 
en TikTok, las encuestas, preguntas y cuestionarios a través de Instagram Stories, o 
las retransmisiones de vídeo en directo. En cada caso, las autoras citadas definen y 
caracterizan estos formatos ilustrando cada uno de ellos con capturas de pantalla 
para ejemplificarlos mejor.  
 
3.4. Podcasts narrativos documentales 
En su capítulo, Pedrero-Esteban y Martínez-Otón (2023: 151 y ss.) explican que los 
podcasts narrativos documentales constituyen una variante del audio bajo demanda 
asociado a los grandes reportajes y documentales de la radio, pero que emplea es-
tructuras y recursos sonoros (ambientes, planos, músicas, efectos...) menos vincu-
lados a la inmediatez y más a la serenidad y la profundidad. A juicio de los autores, 
este tipo de pódcast invoca para el periodismo sonoro algunos de los rasgos que en 
su día identificaron la corriente del “Nuevo Periodismo”: investigación, uso de la pri-
mera persona, presencia en el lugar de los hechos, tratamiento de hechos noticiosos 
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aunque desligados de la actualidad inmediata… Junto a los podcasts conversaciona-
les y a los de ficción, los podcasts narrativos documentales se han consolidado co-
mo uno de los tres grandes macrogéneros del podcasting. Entre sus rasgos básicos, 
Pedrero-Esteban y Martínez-Otón incluyen una intensa labor de investigación y do-
cumentación —hasta el punto de que el “cómo” pasa a ser tan importante como el 
“qué”—, un mayor grado de interpretación que concede al autor una mayor presencia 
en el texto, un  diseño sonoro elaborado que llega recurrir a las técnicas de la ficción 
sonora, y una amplia versatilidad temática. 
 
3.5. Formatos de vídeo periodístico  
Siguiendo a Carvajal y Arias-Robles (2023), el vídeo es un componente crucial del 
ecosistema de medios, plataformas y soportes digitales. En concreto, el vídeo perio-
dístico online llegó en los años 2000 con la convergencia digital y la integración de 
lenguajes y prácticas entre televisiones y diarios. En una definición formal, incluye 
cualquier pieza audiovisual producida y distribuida digitalmente con la misión de 
informar —en el sentido más amplio e inclusivo del término— sobre un hecho o una 
realidad de interés público. 
 
En la práctica, y en una clasificación en función de su mayor o menor duración, Car-
vajal y Arias-Robles (2023) distinguen entre el vídeo documental, el vídeo explicativo 
(o explainer), el videoblog, el vídeo en vivo, la videocolumna, el vídeo testimonial, el 
vídeo corto rotulado, el vídeo corto viral, el vídeo en bucle y el vídeo efímero (o story). 
Finalmente, aunque no constituyen una modalidad específica, los autores destacan 
también la tendencia al uso creciente de vídeo crudo o semibruto, generalmente de 
producción ajena, en el que apenas existe guión. Carvajal y Arias-Robles (2023: 175 
y ss.). definen cada uno de estos formatos y ejemplifican muchos de ellos con cap-
turas de pantalla. 
 
3.6. Formatos inmersivos con vídeo en 360º 
Para Benítez-de-Gracia y Pérez-Seijo (2023), el periodismo inmersivo con vídeo en 
360º se caracteriza por representar los acontecimientos en un escenario esférico 
generado a partir de imágenes reales y a las que el espectador tiene acceso desde 
una perspectiva en primera persona que puede controlar. Esto le genera la sensa-
ción perceptual de estar en el lugar en el que ocurren los hechos (Van-Damme et al., 
2019; Aitamurto, 2018) por lo que estos formatos son capaces de generar emocio-
nes y de forjar una mayor conexión empática con otras realidades diferentes a las 
del espectador. A su vez, esto le permite alcanzar una mayor comprensión de la his-
toria al captar su atención total, ya que el uso de gafas de realidad virtual le aísla 
temporalmente del mundo real. Las autoras caracterizan los principales formatos 
inmersivos con vídeo esférico a los que puede recurrir el periodismo hoy (Benítez de 
Gracia y Pérez Seijo, 2023: 205 y ss.).  
 
3.7. Piezas de realidad aumentada aplicada a la información periodística 
Siguiendo a Azkunaga, Gastaka y Eguskiza (2023: 229 y ss.), la realidad aumentada 
es una tecnología muy versátil a la hora de crear objetos tridimensionales que se 
integran al mundo real. En la práctica, ha sido empleada con diferentes propósitos. 
Los más comunes son como síntesis informativa, para simplificar visualmente noti-
cias complejas, para situar geográfica o espacialmente un escenario, para recrear 
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una situación o un hecho noticioso, y para aportar valor estético. Los autores defi-
nen cada una de estas posibilidades y las ilustran con ejemplos reales extraídos de 
informativos televisivos de diferentes países.    
 
3.8. Los especiales interactivos  
En su capítulo, Larrondo, Herrero y Varona (2023: 247 y ss.), definen el especial in-
teractivo como una variante innovadora y avanzada que va más allá, incluso, de la 
definición clásica del reportaje (Larrondo, 2009), al representar un “metagénero” que 
alberga en su seno diferentes tipologías, formas, géneros o estilos periodísticos (no-
ticiosos, entrevistas, testimonios, crónicas, juegos interactivos y simulaciones, tex-
tos de contexto, explicativos, de reflexión, etc.). En este sentido, el especial interacti-
vo tiene un gran potencial para profundizar en temas y hechos de interés periodísti-
co con un estilos creativos y criterios temáticos claramente diferenciados de otras 
formas periodísticas offline y online, dar forma a relatos multimedia interactivos, 
gracias al uso de técnicas y lenguajes dinámicos de programación web que permi-
ten integrar en una única pantalla diferentes tipos de contenidos y géneros en distin-
tos formatos de medios, y aplicar distintas estrategias tanto de tipo editorial como 
vinculadas a la promoción de marca (Larrondo, Herrero y Varona, 2023). 
 
3.9. Los documentales interactivos  
Por su parte, Jorge Vázquez (2023: 273 y ss.) define el documental interactivo como 
una forma híbrida de no ficción interactiva que representa lo real a través de un me-
dio interactivo —generalmente la web—, por medio de una narrativa no lineal y frag-
mentada y que demanda la acción del usuario, siendo la participación y la interacti-
vidad significativa las características principales que convierten el visionado en ex-
periencia (Vázquez-Herrero, 2019). Su condición diferencial viene marcada por la 
incorporación de interactividad al relato. No obstante, ésta se puede dar en diferen-
tes grados y afectar a varios niveles, lo que genera una multitud de opciones. Varias 
de ellas son conceptualizadas e ilustradas por el autor en su capítulo (Vázquez-
Herrero, 2023: 273 y ss.). 
 
3.10. Newsgames 
Para García-Ortega (2023) los newsgames se pueden definir como un videojuego 
periodístico cuyo objetivo es mostrar una noticia, fomentar el debate en torno a un 
tema de actualidad o transmitir una línea editorial (García-Ortega, 2021). Sin embar-
go, su naturaleza híbrida lo convierte en un concepto elástico cuya definición se en-
cuentra todavía en proceso de construcción. Entre sus características, el newsgame 
está vinculado a un evento de actualidad, su finalidad va más allá del entretenimien-
to, y se orienta a informar o fomentar el debate público. A diferencia del diseño lúdi-
co o de la gamificación periodística, posee todas las características necesarias para 
ser considerado un videojuego completo (García-Ortega, 2023: 291 y ss.).  
 
3.11. Longforms y otros formatos vinculados al slow journalism 
Los longforms digitales son productos periodísticos complejos que combinan ele-
mentos tradicionales como el texto y las fotografías con varios componentes mul-
timedia tales como “vídeos en bucle, mapas dinámicos y visualizaciones de datos” 
(Hiippala, 2017: 420). 
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Siguiendo a Ramon-Vegas y Tulloch (2023: 309 y ss.), gran parte del ADN de este 
tipo de reportajes conecta de forma inequívoca con los postulados del movimiento 
slow journalism: apuestan por la larga extensión, fomentan la riqueza multimedia, 
persiguen una nueva temporalidad, dotan al trabajo periodístico de profundidad, 
contexto y transparencia, diversifican la agenda temática y las fuentes, y requieren 
una producción compleja y trabajo en equipo.  
 
Como en el resto de los capítulos, también aquí los autores conceptualizan el forma-
to, mencionan ejemplos destacados, describen buenas prácticas para su produc-
ción, y ofrecen enlaces y pistas adicionales para seguir profundizando.  
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