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CAPÍTULO 6 

NOS ADAPTAMOS EN EL TIEMPO: INNOVACIÓN  
DOCENTE EN EL PERIODISMO AUDIOVISUAL  

A TRAVÉS DEL FENÓMENO MOJO 

ALEXANDRA MARÍA SANDULESCU BUDEA 
Universidad Rey Juan Carlos 

MARÍA YANET ACOSTA MENESES 
Universidad Rey Juan Carlos 

LIUBA GONZÁLEZ CID 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo se muestra como un proyecto de innovación docente 
compuesto por la combinación sinérgica de diferentes perfiles asociados 
al mundo de la comunicación y el periodismo bajo la premisa de adaptar 
las nuevas tendencias que surgen en la información a los entornos edu-
cativos. 

El grupo de innovación docente sobre contenidos en periodismo móvil 
de la Universidad Rey Juan Carlos (COMOJO GID-65) surge para dar 
respuesta a una necesidad que cada vez es más tangente: la necesaria 
formación de los futuros profesionales de la información en torno a sa-
ber diferenciar procesos informativos de opinativos sin verse limitados 
por las herramientas tecnológicas cuya apreciación puede ser menor en 
entornos cerrados pero al exteriorizar dichas actividades se pueden con-
vertir en limitantes en el ejercicio de la profesión. 

A raíz de la aparición de las nuevas tecnologías se ha demostrado la 
progresiva adaptabilidad de los medios que ha condicionado por la evo-
lución del dispositivo: el conocido como beta continua hace referencia 
a ese proceso en el que nuestra evolución como sociedad se ve limitada 
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y condicionada por la evolución de los dispositivos tecnológicos de 
nuestro alrededor.  

Ante profesiones tan complejas como es el periodismo y los entornos de 
comunicación asociados de especialización, el correcto uso de la alfabe-
tización mediática unido al análisis apropiado del contenido del mensaje 
son la clave en la interpretación de las futuras tendencias: todo lo que 
nace, crece, para después morir y ser sustituido. Nuestra intención en 
este sentido es la de aportar ese pequeño grano de arena a esa muestra 
poblacional estudiantil del mundo para que puedan defenderse en entor-
nos cambiantes y poder enseñar a las generaciones precedentes: clave 
para el desarrollo de la humanidad. 

Cuando hablamos de periodistas y cómo éstos actúan en el mundo la 
primera palabra que nos tiene que venir a la cabeza es la de la responsa-
bilidad: nuestra actividad influye en la decisión de los otros, informa del 
acontecer o proceder de ámbitos más especializados y es capaz de ejer-
cer presión social en la toma de decisiones. Nuestra actividad se apoya 
en la escritura y la imagen que cada vez evoluciona de manera más com-
pleja ya que no solamente se prioriza cuándo se publica sino cómo y a 
quién se dirige, así como la repercusión que tiene. Una base que alcanza 
intereses económicos, políticos y sociales que deben ser manejados con 
cuidado. 

Bajo esta perspectiva consideramos que la innovación es esencial para 
la supervivencia de los medios en un contexto marcado por la evolución 
de la tecnología, los comportamientos de la audiencia, la competencia y 
los modelos de negocio. En el ámbito periodístico se traduce en el uso 
de habilidades creativas que permiten identificar un problema o necesi-
dad y resolverlo aportando valor al medio. 

1.1. COMOJO GID-65 

El Grupo tiene como principal objetivo la transición digital y ecológica 
en la integración, formación y difusión de profesionales de la comuni-
cación y contenido especializado que utilizan las técnicas M.O.J.O. (si-
glas referentes al periodismo móvil) en ambientes específicos como for-
mas de digitalización y adopción de soluciones inteligentes siguiendo la 
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línea de transformaciones propuestas por la Unión Europea adaptadas al 
ámbito de innovación docente universitaria.  

De esta forma, el grupo propone identificar, promover, desarrollar y di-
vulgar una cultura científica en torno a acciones educativas y empresa-
riales a través de la generación de conocimiento, el asesoramiento a me-
dios, la representación institucional en eventos y organizaciones así 
como el desarrollo de acciones que tengan por objetivo elevar el poten-
cial humano en cuanto a la capacidad de aglutinar una necesaria forma-
ción ante las nuevas tecnologías emergentes que se están utilizando en 
el ámbito de la comunicación fomentando la cultura científica y de in-
novación a través del compromiso, la calidad, el respeto y el trabajo en 
equipo de contenidos vinculados a dicha transformación sistémica a tra-
vés de la formación docente. 

Así, se plantea bajo la adscripción de un nuevo tipo de periodismo y 
profesionales de la comunicación que ven la necesidad de proponer nue-
vas formas de innovación en torno a la digitalización de la profesión 
periodística y las posibilidades que ofrecen las técnicas MOJO en la en-
señanza y creación de un tipo de especificad donde formas como el vi-
deo 360, el contenido inmersivo o la gestión de datos son capaces de dar 
un nueva visibilidad a contenidos especializados de acción climática, 
transición ecológica, digitalización y cuestiones de género enfocado a la 
profesión y manejo técnico sobre todo en el panorama informativo: una 
tendencia, que ya lanzamos en 2019, y que con el tiempo se ha ido de-
mostrando como cierta. 

Así la innovación que planteamos para este ámbito se desarrolla en torno 
a captar producto (bots, equipos, herramientas, teletrabajo, alertas, bases 
de datos, boletines, socios, marca y patrocinio), distribución (edición, 
visualización, analítica, SEO/SEM, datos masivos y experiencia de 
usuario), sinergia entre equipos multidisciplinares de periodistas y téc-
nicos o editores y reporteros a través de laboratorios colaborativos con 
la creación de formatos integrados en el diseño nativo del producto in-
formativo como forma de innovación en una estrategia cohesionada de 
actividad periodística. 
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1.2. ¿QUÉ ES MOJO? 

1.2.1. Fundamentos históricos del proceso 

Podemos definir el Periodismo Móvil o Periodismo Mojo (Mobile 
Jour.nalism) como un tipo de periodismo que surge de la fusión de la 
movilidad que permite un dispositivo móvil y el acceso a Internet. El 
periodismo móvil es una tendencia al alza en el mundo de la comunica-
ción. De hecho, ha llegado hasta tal punto que puede convertirse en el 
nuevo modelo estándar en la práctica del periodismo, pues recoge tres 
objetivos principales: reportar una noticia desde cualquier lugar, poder 
actualizar los hechos en cualquier momento y, sobre todo, contarlo 
desde el lugar in situ. 

Según Urbano García (2019) el periodismo móvil no es una moda es la 
supervivencia del sector y sobre todo los nuevos puestos laborales de 
una nueva generación de periodistas. El periodista Mojo, es un perio-
dista audiovisual que engloba las figuras de redactor, cámara y editor de 
vídeo permitiendo contar historias más íntimas y perfeccionadas, desde 
un punto de vista más humano y con un tipo de lenguaje audiovisual 
especifico que, lejos de ser un sustituto de los medios tradicionales, sirve 
como mediador o punto de unión (Oncina, 2018). 

Se posiciona como una nueva forma de realizar periodismo con la que 
se busca aprovechar las máximas oportunidades tecnológicas de la co-
municación que han surgido en esta sociedad postmoderna.  

El teléfono móvil es un dispositivo que, para el periodismo actual, per-
mite desarrollar los contenidos que se exigen a día de hoy, es decir, un 
contenido interactivo para hacer que la sociedad sea mucho más partici-
pativa. Asimismo, el móvil también desempeña un papel fundamental 
en las redacciones periodísticas. Esto, a su vez, sustituye la labor en los 
medios tradicionales como son los ordenadores o una cámara de vídeo 
o foto estándar, pudiendo ejercer toda esta tarea en un único dispositivo 
y de manera inmediata. 

Las rutinas periodísticas han cambiado, los procesos de producción y las 
redacciones se han visto reconfigurados. Así, se ha creado un perfil pe-
riodístico mucho más potente y adaptado a esta nueva situación. El 
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periodista actual tiene que saber ejercer cualquier tipo de labor que 
pueda darse en el mundo de la comunicación, desde grabar vídeos y 
montarlos, hasta redactar una noticia o contextualizar un aconteci-
miento. 

En esta situación, destacamos la figura del periodista orquesta o perio-
dista polivalente, quien tiene que realizar distintas labores que antes no 
realizaba. Hoy en día, el profesional debe producir contenido para dife-
rentes soportes, tanto para formato papel como para web. Del mismo 
modo, puede ejercer también todo el proceso productivo o cubrir diver-
sas secciones informativas. 

En respuesta a los constantes cambios tecnológicos, han sido los medios 
de comunicación los primeros en dar a conocer la figura del periodista 
polivalente, nacido para desempeñar las nuevas funciones que son nece-
sarias para integrarse en esta nueva era. 

MOJO es COMOJO en la universidad 

La aparición del Mobile Journalism como corriente periodística no es 
nueva. Son muchos los autores que defienden su aparición como una 
vuelta de tuerca en la creación de un nuevo tipo de profesional, pero 
también son muchos sus detractores al argumentar que, cuando banali-
zamos los instrumentos y las herramientas de acción periodística esta-
mos degradando la profesión dejando una puerta abierta a perfiles con 
menos competencia (Soengas, Rodríguez y Abuín, 2014).  

Surge entonces el dilema de cómo preparamos a los futuros profesio-
nales donde el modelo se acerca más a la mejora de competencias y ha-
bilidades que a la de la tecnología y las herramientas (Sandulescu, 
2023). La sinergia entre equipos multidisciplinares de periodistas y téc-
nicos incluye metodología investigativa cuyas conclusiones se materia-
lizan a través de laboratorios colaborativos, grupos de investigación, ar-
tículos de transferencia o tesis que son objeto de enriquecimiento en la 
actualización de las asignaturas que posteriormente se imparten ce-
rrando el ciclo de actividad periodística. 

La digitalización de la información se convierte entonces en la parte pri-
mordial para que el periodismo tradicional y el digital se vean ac-
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utilizados por la informática e Internet. Este proceso de mediamorfo-sis 
es lo que se considera como una de las razones por las que los medios 
de comunicación están optando por esta nueva forma de hacer perio-
dismo llegando a un mundo más global e inmediato (Fidler, 1997). 

Enseñar y aprender periodismo, así como sus ramas afines exige una 
continua adaptación cambiante en el contexto en el que nos encontramos 
que incluye demandas sociales y competencias actualizadas para empe-
zar a desarrollar labores profesionales. Saber utilizar las nuevas herra-
mientas que mejoran el ejercicio periodístico con la consiguiente crea-
ción de contenidos de calidad, así como saber qué pedir en torno a los 
dispositivos móviles y las nuevas formas de comunicar y recolectar la 
información a través de las redes sociales son resultado de los cambios 
tecnológicos. 

Los periodistas se enfrentan en la actualidad a una crisis y a unos riesgos 
e incertidumbres sin precedentes que repercuten de manera global y de-
sigual en el conjunto de los profesionales y sus ramas de especialización 
lo que supone una amenaza para el periodismo entendido como institu-
ción social. De esta forma, el creciente impacto tecnológico sobre la pro-
fesión favorece la cultura del escepticismo y la desconfianza donde el 
concepto de emprendedor periodístico, especialmente online, ha apare-
cido como una forma potencial de adaptarse a esos cambios (Singer 
2018). 

Dichos contenidos, unido al nuevo ecosistema digital, altera la dinámica 
de los profesionales (Hidalgo, Herrero y Segarra, 2020) que debe preve-
nirse en las aulas e investigar sus consecuencias contrastando el modelo 
del discurso científico hegemónico hacia nuevas vías, salidas y profe-
siones (Zurita, Serrano y Gil, 2018). Este desafío se complica si llega-
mos a la automatización inteligente o a conceptos como el metaverso 
conocidas como alta tecnología (López, 2018) que combinan sistemas 
ciberfísicos con infraestructuras sensoriales, nanotecnología y tecnolo-
gía digital en los sistemas comunicativos donde empiezan a aparecer la 
figura de los mediadores. 

En este sentido, se pone en marcha en el curso académico 2021/2022 el 
Grupo de Innovación Docente sobre contenidos en Periodismo Móvil en 
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la Universidad Rey Juan Carlos (COMOJO-GID65) que plantea como 
objetivos prioritarios mejorar la formación académica y docente en 
torno a este tipo de prácticas. 

Su viabilidad ha sido patente en acciones como El curso de iniciación 
en ABP MOJO creado con el objetivo de suplir la formación comunica-
cional ante la creciente presencia de la formación a distancia en el campo 
de las Ciencias de la comunicación y el periodismo con la creación de 
píldoras informativas con los principales representantes de esta tenden-
cia que enseñaron los fundamentos básicos de la profesión o los talleres 
de especialización en sesiones de formación específica con profesiona-
les del sector con el fin de obtener sinergia entre la innovación docente 
y la innovación empresarial dentro del marco, este último, de la Semana 
de la ciencia y la innovación de la Comunidad de Madrid . 

2. OBJETIVOS 

Para llevar a cabo dicho proceso se establece una serie de objetivos es-
pecíficos. 

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

‒ Mejorar la formación académica de los estudiantes universita-
rios. 

‒ Formación docente para la mejora de su práctica. 

‒ Desarrollar investigaciones científicas de interés cuyos resul-
tados tienen como objetivo beneficiar a la sociedad. 

En esta misma línea se incluye: 

‒ Potenciar el desarrollo de técnicas, procesos y estrategias que 
motiven nuevas prácticas docentes impulsando la participación 
del alumnado y del profesorado. 

‒ Impulsar acciones orientadas al uso y desarrollo de metodolo-
gías adecuadas, tecnologías, materiales y recursos de utilidad 
en la enseñanza en diferentes escenarios (presencial y no pre-
sencial) por las propias particularidades del proyecto. 
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‒ Incorporar a las prácticas docentes aspectos referidos a la in-
clusión, igualdad, emprendimiento digital y sostenibilidad, así 
como planificar actividades formativas que minimicen el aban-
dono, faciliten la integración del estudiante en el contexto uni-
versitario y le apoyen durante su vida académica 

2.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN A LAS QUE SE ADSCRIBEN 

‒ Uso de la tecnología. Se hace necesario aplicar itinerarios for-
mativos acordes a los cambios sociales y culturales derivados 
de la tecnología y lo digital. Un nuevo concepto que implica 
una forma de trabajo orientada a conseguir metas asumiendo 
una responsabilidad a través del mantenimiento de una moti-
vación donde observamos la necesidad de desarrollar la com-
petencia de labor profesional aprovechando nuevas herramien-
tas que surgen a raíz de afrontar problemas emergentes que ex-
ceden de las disciplinas tradicionales adquiriendo nuevas com-
petencias de compromiso 

‒ Atención y mejora en la metodología. La función del docente 
no debe centrarse exclusivamente en la transmisión de conoci-
mientos, sino que, cada vez en mayor medida, debe desarrollar 
la capacidad necesaria para asesorar y orientar sirviendo de en-
lace entre universidad e incorporación a la vida profesional. 
Debe fomentar el autoaprendizaje, la autonomía y el aprendi-
zaje a lo largo de la vida (longlifelearning), un alumno, futuro 
profesional independiente, inquisitivo, motivado y actualizado 
debe conocer como gestionarlo. 

‒ Innovación en la Inclusión e Igualdad de Género. Centrada ma-
yormente en la gestión personal de la profesión a través de la 
aceptación de cambios sistemáticos, la evolución y transforma-
ción de instituciones, la forma en que se afrontan conflictos e 
intereses, el trabajo de comunicar con eficacia o la promoción 
de liderazgo colaborativo. La acción de grupo contempla la 
perspectiva crítica en torno a la inclusión e interseccionalidad 
de género que puede marcar en función del medio la futura 
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práctica profesional y su creación de contenidos, como la pro-
pia tecnología y su uso. 

‒ Responsabilidad Social y Medioambiental, los retos y oportu-
nidades que generan los campos comunicativos de la innova-
ción comunicativa centrada en la sostenibilidad. Desde la pers-
pectiva sociotécnica y comunicacional implica una transferen-
cia de conocimiento en la que se contempla al profesional de 
la comunicación como mediador clave de difusión pudiendo 
crear nuevas oportunidades en torno a cómo afrontar con efi-
ciencia la comunicación de la crisis ambiental y climática.  

‒ Especialización técnica. Formar un criterio específico para la 
adquisición de destrezas y desarrollar la capacidad de planifi-
car mensajes en el tiempo. Un patrón que adquiere una serie de 
hitos como es el análisis del entorno, factores incidentes direc-
tos e indirectos, prioridades en la identificación de personas 
clave, tácticas de acción a la hora de presentar la forma y con-
tenido del mensaje. 

3. METODOLOGÍA

MOJOES es un proyecto de innovación educativa que tiene por objetivo 
propiciar las herramientas necesarias, a través de los recursos móviles, 
para enseñar a los alumnos a cómo tener su primer contacto con el mer-
cado completando “su tarjeta de visita” con la elaboración de contenidos 
informativos que traten de manera sencilla y visual perfiles especializa-
dos. 

Se apuesta por formatos breves, que aborden un tema-perspectiva y pue-
dan ser consumidos en dispositivos móviles a través de la interrelación 
interdisciplinar de las asignaturas de los grupos mixtos de las áreas de 
comunicación. 

El proyecto viene a cubrir una necesidad en donde los cambios deriva-
dos de la convergencia digital avanzan de forma inexorable hacia nuevas 
estructuras donde el reciclaje de profesionales no se encuentra ya en ese 
trasvase analógico anterior sino en una movilidad más tangente 
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materializada en la forma de componer piezas informativas, manejar re-
dacciones digitales o gestionar la ubicuidad del pensamiento dentro del 
desarrollo sostenible. 

Estas transformaciones demandan un perfil que ofrezca una buena pre-
paración tanto tecnológica como mental (Codina, 2016) en forma de la-
boratorio-ABP, sistematización en el funcionamiento de redacciones a 
través de la producción con dispositivos móviles, aunque preferente-
mente práctico, a través del trabajo informativo audiovisual qué sirve 
para identificar los principales elementos de arranque. 

De esta forma, para un planteamiento y desarrollo correcto se establece 
un objetivo general que a su vez se desglosa en una serie de objetivos 
específicos de los que cada miembro del grupo es responsable y a cuyas 
acciones descritas con su metodología aplicada se nutre de una serie de 
recursos tecnológicos, materiales, espaciales y humanos cuyo resultado 
se marca a través de unos indicadores de logro evaluables. 

De forma más concreta el siguiente cuadro muestra, de forma sucinta el 
proceso de análisis de dicho proyecto. 

FIGURA 1. Cuadro metodológico del proyecto de innovación educativa 
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 Fuente: Elaboración propia 

De entre los aspectos que se prioriza encontramos la diferencia entre 
género y formato y la forma en que éstos se incluyen en procesos infor-
mativos o de entretenimiento a la hora de crear un perfil dentro de dicha 
carta de presentación. 

FIGURA 2. Género y Formato audiovisual como carta de presentación  

 
Fuente: Elaboración propia 

En un primer nivel se establecen las bases fundamentales conociendo 
cuáles son los formatos que más se demandan y cuáles son sus claves de 
elaboración. una vez aprendido dichos fundamentos se procede a aplicar 
un proceso complejo tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 3. Proceso de elaboración del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para la realización de la primera fase el alumno conseguirá identificar 
los elementos más importantes en el panorama mediático español pu-
diendo establecer diferencias entre medios, soportes y profesionales. De 
esos conocimientos podrá seleccionar aquellos profesionales que consi-
derará sus referentes para seguir un estilo en la comunicación. Una vez 
seleccionado el ámbito de acción concreto identificamos a aquellos pro-
fesionales para aprender cómo gestionar la marca de autor (Gómez. 
2001: 123) y recorrer su actividad hasta el momento actual en el que se 
encuentra. Analizamos las posibles tomas de decisión, las formas de pre-
sentarse al público y su gestión reputacional como periodista. 

En una primera fase se contempla la reunión de equipos coordinados por 
el profesor responsable de la asignatura que tras el primer encuentro de-
fine los objetivos del subproyecto, distribuye el trabajo y elabora de 
forma conjunta con el equipo la escaleta de la pieza que corresponde. 
Para la elaboración de cada pieza se constituyen equipos creativos com-
puestos por alumnos que desempeñan las figuras de realizador, produc-
tor-periodista y guionista-redactor. Durante la puesta en común de la es-
caleta se avanza en la definición y concreción de posibles contenidos a 
gestionar con su tratamiento visual en las diferentes plataformas. 

Este proceso se ve reflejado como una evaluación continua que afecta 
no solo a la evaluación de la asignatura responsable sino también una 
aplicación práctica en la mejora curricular del personal implicado.  
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FIGURA 4. Ítems de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se muestra en la figura anterior, cada fase contempla dos 
criterios y la última cierra el ciclo con el gráfico. Este seguimiento no es 
lineal ya que habrá alumnos que tengan más facilidad para la ejecución 
de las diferentes fases mientras que otros necesiten de más tiempo. 

4. RESULTADOS 

La aplicación práctica de este proyecto se encuentra en desarrollo ya que 
su implementación completa se dará durante el curso 2022/2023 elabo-
rando un calendario de reuniones con el Grupo de Innovación para atender 
las necesidades del alumno en cada asignatura y planificando los módulos 
acorde con las guías docentes de cada asignatura estableciendo reuniones 
periódicas para evaluar el seguimiento a través de un análisis cualitativo 
bimestral que permita al menos dos reuniones por cada cuatrimestre para 
poder implementar posibles modificaciones en la programación y analizar 
los resultados académicos finales para la elaboración de la memoria final 
que se concrete en propuestas de mejora para acciones futuras. 

Esta adecuación se traduce en una innovación muy fuerte en recursos 
educativos en abierto y de enseñanza virtual ya que los resultados se 
ponen a disposición de la comunidad universitaria a través de los 
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campus virtuales y las páginas web del proyecto fomentando iniciativas 
de mentoría pedagógica dirigidas a asesorar la práctica docente de pro-
fesores e incluso implementando acciones de gamificación en la docen-
cia de asignaturas concretas. 

Por otro lado, el uso de herramientas movibles y digitales permiten sal-
var las barreras del espacio físico y temporal que implica un aula física 
por lo que pueden incluir a un mayor número de alumnos tanto interna-
cionales como de distinta diversidad y al estar muy familiarizadas con 
las herramientas estas nuevas generaciones se pueden adaptar fácil-
mente a las necesidades informativas del momento. 

Del mismo modo al integrar nuevas tecnologías con el desarrollo de pro-
yectos y retos en el aula se permite facilitar la colaboración Inter facul-
tativa e Inter universitaria. 

Para la evaluación del éxito se han establecido las siguientes acciones: 
realizar encuestas de satisfacción y evaluación de los alumnos sobre la 
metodología de retos y la realización de informativos, así como compa-
rar los resultados entre diferentes generaciones de alumnos evaluando la 
calidad de trabajos presentados a la hora de alcanzar los retos propues-
tos. 

5. DISCUSIÓN 

La contribución de las Ciencias de la Información a la competencia so-
cial y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la 
preparación de futuros profesionales de una sociedad democrática para 
su participación en la toma fundamentada de decisiones que son impor-
tantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y 
analizar la sociedad actual con la configuración de la transmisión de las 
ideas e informaciones que la naturaleza pone en juego de un modo es-
pecífico en la construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer 
explícitas las relaciones, que sólo se logrará adquirir desde los aprendi-
zajes de estas materias. 

En la medición de eficacia se hace énfasis en el proceso de aprendizaje, 
la presentación del trabajo, el proceso de distribución y difusión del 
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contenido, así como la previsión de posibles variables que puedan ocu-
rrir en el tiempo. Dicha previsión se materializa en la creación de un 
cronograma con la distribución teórica y práctica del trabajo facilitando 
la reflexión del contenido teórico en el tiempo y la entrega de cada una 
de las fases con los correspondientes materiales y recursos que tienen 
como objetivo la elaboración de cada una de ellas conociendo los crite-
rios que afectarán a su evaluación final. 

Aun cuando la principal consecuencia es un aumento de la carga de trabajo 
para el profesor, la experiencia en el tiempo da como resultado que el 
alumno esté más interesado y es consciente del mundo en que se adentra. 

6. CONCLUSIONES  

La posibilidad de realizar este tipo de proyectos dónde, sobre una base 
teórica, hay una fuerte aplicación práctica que desemboca en una acción 
empresarial son buenos puntos de arranque para establecer nuevas ten-
dencias en la innovación docente sobre todo cuando entran en juego di-
ferentes ámbitos de aplicación. 

Este tipo de actividades, que complementan la vida universitaria por otro 
lado, sirven para ver los mismos temas desde diferentes ópticas enrique-
ciendo todo el proceso. Es de esperar que conforme se avance en este 
tipo de prácticas se descubran nuevos ámbitos de investigación o incluso 
de especialización y que a su vez también vuelvan más compleja la ac-
tividad comunicacional y el ejercicio del periodismo. 

La rueda por tanto girará en el tiempo ya que a su vez esto obligará a 
profesionales cada vez más preparados y profesores que enseñen a esos 
profesionales cada vez más especializados. Aun así no se debe de perder 
de vista el norte del fundamento básico de lo que significa ser periodista: 
responsable con uno mismo y voz para los más desfavorecidos. 
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