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RESUMEN
Introducción: La presente investigación analiza la visión de destacados periodistas y comunicadores 
sobre la adaptación del periodismo científico al entorno digital: por un lado, se abordan las posibilidades 
del ecosistema web para el uso de las narrativas transmedia y, por otro, se explora el potencial de 
TikTok como plataforma divulgativa. Metodología: El trabajo incluye un corpus de entrevistas 
semiestructuradas a profesionales vinculados a instituciones y medios junto a investigadores del área 
de Comunicación. Resultados: El estudio evidencia la oportunidad que supone para el periodismo 
científico el entorno transmedia como aliado para acercar el conocimiento a nuevos públicos. A 
nivel práctico, apuntan sus potencialidades gráficas, de acceso e inmediatez, además de proponer 
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recomendaciones sobre contenidos, estilo y relación con los usuarios de los mensajes que se divulgan 
en TikTok. Discusión: La investigación también conlleva un sentido crítico ante la necesidad de 
que profesionales y medios se adapten a los nuevos entornos como un factor vital de sostenibilidad. 
Entendiendo que no se trata de tendencias pasajeras sino del reto de recuperar la confianza de las 
audiencias y garantizar su viabilidad. Conclusiones: Además de informar con rigor sobre temas de 
interés en un momento crítico de infodemia, se debe aspirar a crear comunidades en torno a la ciencia 
y generar contenidos atractivos para públicos no habituados a estas informaciones. Evitando un uso 
replicante de las redes sociales, aprovechando todas sus posibilidades narrativas y, en última instancia, 
contribuyendo a reforzar el valor del ejercicio profesional en un contexto de desprestigio mediático.

Palabras clave: Narrativas transmedia; TikTok; Periodismo digital; Periodismo científico; 
Comunicación científica; Redes sociales; COVID-19.

ABSTRACT
Introduction: This research aims to show the vision of prominent journalists in regards to the adaptation 
of science journalism to digital contexts. In addition, it addresses the possibilities offered by this web 
ecosystem to use transmedia narratives and TikTok as platforms for dissemination. Methodology: The 
methodology applied included semi-structured interviews with professionals linked to institutions, 
media, and university researchers in the area of Communication. Results: The study demonstrates 
the opportunity that the transmedia environment represents for science journalism as an ally to bring 
knowledge closer to new audiences. On a practical level, they point out its graphic potential, access 
and immediacy, in addition to proposing recommendations on content, style and relationship with 
the users of the messages that are disseminated in TikTok. Discussion: The research also includes 
a critical sense of the need for professionals and the media to adapt to new environments as a vital 
factor for sustainability. Understanding that it is not a question of passing trends but of the challenge 
of recovering the confidence of audiences and guaranteeing their viability. Conclusions: In addition 
to reporting rigorously on topics of interest at a critical moment of misinformation, it must aspire to 
create communities around science and generate attractive content for audiences not accustomed to 
this information. Avoiding a replicating use of social networks, taking advantage of all their narrative 
possibilities and, ultimately, contributing to reinforce the value of the professional practice in a context 
of media discrediting.

Keywords: Transmedia storytelling; TikTok; Digital journalism; Science journalism; Scientific 
communication; Social media; COVID-19.

1. Introducción 

La pandemia del Coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de la divulgación científica en 
el día a día (Fürst, 2021) pero, además, ha dado lugar a un momento crucial para replantearse cómo 
se están comunicando las acciones científicas y cuáles son los medios por los que se puede llegar de 
mejor forma con ese mensaje (Diviu-Miñarro y Cortiñas-Rovira, 2020). En efecto, los medios de 
comunicación tradicionales ya no son la única vía posible para transmitir los mensajes de la ciencia. 
Así, el fortalecimiento de los medios nativos digitales -aquellos creados directamente en la propia red 
y que no derivan de otros medios tradicionales impresos o audiovisuales-, y su expansión a través de 
las redes sociales, ha permitido que se rompan barreras y que se experimenten formatos emergentes, 
participativos, interactivos, lúdicos o visuales (Harmatiy, 2021; León, 2021). Estos rasgos distintivos 
pueden ser atribuidos a géneros como las narrativas transmedia, esto es, relatos que, al utilizar 
sus elementos interactivos, de vinculación y creación por parte de los usuarios, pueden facilitar la 
apropiación social del conocimiento científico (Jauregui y Ortega, 2020). Además, al ser vinculado 
con las redes sociales, estas narrativas son susceptibles de transformarse en un importante vehículo de 
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comunicación científica transmediatizada (Picó et al., 2018). Es en este contexto donde aparece la red 
social TikTok, aplicación que ya sobrepasa los más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo 
(Statista, 2021) y que se convierte cada día más en una de las favoritas para los jóvenes, en especial 
para los nacidos entre 1996 y el 2010, la Generación Z (Cervi, 2021). Sus vídeos de corta duración, con 
un alto poder de viralización e interacción y que a la vez son creados por los propios usuarios (Martín 
y Micaletto, 2021), la transforman en una red interesante para que converjan elementos transmedia y 
nuevos caminos para la comunicación de la ciencia.

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el uso actual de las narrativas transmedia 
para comunicar ciencia en TikTok e identificar estrategias para optimizar su aplicación. Además, se 
propone establecer cuáles son los elementos necesarios para realizar una adecuada publicación en estas 
plataformas. Finalmente, busca determinar qué estrategias de comunicación vía TikTok son las más 
adecuadas para atraer al público perteneciente a la Generación Z.

La metodología aplicada incluye la técnica de entrevistas semiestructuradas, dirigidas a destacados 
académicos y profesionales del área de la comunicación y el periodismo que, como se detalla más 
adelante, se han seleccionado dada su experiencia y conocimiento en el ámbito de la investigación 
y en el ejercicio del oficio. El análisis de sus aportaciones y opiniones nos ha permitido identificar 
oportunidades y proponer el diseño de estrategias de divulgación científica –que apliquen narrativas 
transmedia e incorporen el uso de formatos emergentes– en una red social como TikTok que tanto auge 
ha experimentado desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.

Consideramos que tanto la temática como la metodología responden a las inquietudes de investigación 
a las que obliga el actual tablero mediático, conectadas con la propia sostenibilidad de los medios 
y los desafíos de las nuevas plataformas. Es el caso de TikTok que, lejos de ser una moda de los 
más jóvenes, está desatando cambios estratégicos en otras plataformas como Instagram, Facebook y 
YouTube (Pellicer, 2022) afectando tanto al modelo de negocio como a las narrativas. Ya hay medios 
como The Guardian (Milmo, 2022) que constatan, además, que ya ha dejado de ser una red exclusiva 
de jóvenes para convertirse en la preferida por una población cada vez mayor.

En este caso el foco se pone en el periodismo científico como reflejo de lo que tal vez pueda presentarse 
como el Talón de Aquiles del actual sistema de medios: la desinformación, la falta de confianza de 
los nuevos públicos y la necesidad de situar la información rigurosa y de calidad en primer plano. 
Asimismo, creemos que potenciar del uso de lo transmedia invita a que los públicos puedan ser parte de 
esta creación de información y, de esta forma, aumentar las posibilidades colaborativas en un contenido 
científico. Desafíos todos ellos que situamos en el contexto del pujante periodismo científico, como 
una de las líneas de desarrollo y especialización que está marcando la profesión y la readaptación de 
los medios en la actual etapa post-COVID (Cerezo, 2021), pero que son completamente exportables y 
generalizables a la realidad del ejercicio del Periodismo en el nuevo tablero digital.

1.1.  El periodismo científico y el entorno digital 

Como disciplina, el periodismo científico combina la creatividad de informar con el deseo intelectual 
de enseñar sobre el área de la ciencia. Se trata de una profesión que mezcla investigación, análisis 
y técnicas de comunicación (Pearson, 2017) y que, de alguna forma, da a conocer a audiencias no 
habituadas a ello un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo científico (Autzen, 2014).

En este contexto y tras la explosión de Internet, se ha generado un canal interactivo de comunicación 
entre científicos y usuarios (López-Pérez y Olvera-Lobo, 2016) en el que el periodismo científico ha 
encontrado maneras de transmitir la información de forma diversa, pluralista y utilizando diferentes 
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canales (Fahy y Nisbet, 2011). Incluso los propios profesionales han podido experimentar cómo esta 
disciplina ha ido en declive en sus canales tradicionales de comunicación y cómo han tenido que surgir 
modelos alternativos para su transmisión (Cortiñas-Rovira et al., 2015).

En efecto, las diversas aplicaciones y plataformas que han surgido en Internet, constituyen actualmente 
una de las principales apuestas por parte de los medios para atraer a audiencias interesadas en contenidos 
científicos (Harmatiy, 2021). Este desafío ha llevado a que, especialmente los periodistas que trabajan 
en esta área, deban perfeccionarse sobre cómo escribir adaptándose todo lo posible al lenguaje de cada 
soporte, tratando así de divulgar adecuadamente la información especializada (Calvo-Rubio y Ufarte-
Ruiz, 2021). De esta manera, el entorno digital ha abierto las puertas para que los periodistas puedan 
comunicarse por diversas vías con sus audiencias (Dunwoody, 2015), generando construcciones 
narrativas en las que ambos pueden participar, como apuntan Olvera-Lobo y López-Pérez (2015) al 
destacar que la Red ha transformado el periodismo científico, en relación a la participación del público 
en la verificación de las informaciones. Fahy y Nisbet (2011) también dan cuenta de otros beneficios 
del periodismo científico digital, aduciendo valores como la pluralidad de la información que se 
obtiene, los nuevos caminos interactivos para comunicar la ciencia, y la existencia de periodistas con 
habilidades críticas, de resumen y de análisis de la información.

Pero no todo son aspectos positivos. También existen retos y problemas importantes para los 
comunicadores que trabajan en estas plataformas digitales. Maiden et al. (2020) establecen que, 
para comunicar la ciencia de forma efectiva a audiencias diversas, un gran número de periodistas 
necesitan un mayor volumen de recursos y de información digital a la hora de elaborar las noticias. 
Además, Kristiansen et al. (2016), en su estudio sobre periodistas de Suiza, señalan que la mayoría 
de los comunicadores no cuentan con tiempo suficiente para producir, recabar, escribir y verificar la 
información asociada a sus artículos. Similar situación ocurre con lo observado por Cassany et al. 
(2018) puesto que afirman que los periodistas científicos tienen la necesidad de escribir con amplitud, 
“pero no pueden hacer investigación a fondo y, en definitiva, no pueden cumplir con rigor su función 
divulgativa” (p. 16).

No obstante, y desde la premisa de que pasará el tiempo y la comunicación de la ciencia seguirá 
siendo una disciplina fundamental para los procesos de transformación social, económica y cultural 
(De Semir y Revuelta, 2010), resulta imprescindible conocer las oportunidades que se vislumbran para 
su desarrollo, así como explotar los hábitos de consumo que están desplegando las audiencias en su 
acceso a Internet (Sanz-Lorente y Guardiola-Wanden-Berghe, 2019).

1.2.  Narrativas transmedia: nuevas aliadas del periodismo científico

Las narrativas transmedia pueden definirse como el relato que se transmite en múltiples medios y 
plataformas, y que posee audiencias que, además de consumir el producto, son parte de la generación 
de nuevas piezas creativas (Scolari, 2014). Dichas construcciones persiguen que cualquier historia 
o producto pueda expandirse por todo tipo de plataformas. Además, éstas deben poder crearse y 
desarrollarse tanto en grandes corporaciones como en la habitación de un adolescente (Jenkins, 2010). 
En este sentido, Costa-Sánchez y López-García (2021, p. 239) destacan las bondades de este tipo de 
narrativas al señalar: i) que su uso le aporta una gran profundidad a las historias, permitiendo una 
mayor exploración de los universos narrativos; ii) valoran la diversidad de plataformas que existen 
para acceder a los relatos y que estos contenidos se pueden “disfrutar” sin superponerse entre sí; iii) 
finalmente, destacan el rol central que se le otorga a audiencias y receptores, ya que, por su activa 
participación, éstos pueden influir en las estructuras de los relatos.
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El periodismo transmedia utiliza estos elementos y los reúne en un sinnúmero de experiencias que 
pueden ser audiovisuales, interactivas o móviles (Renó y Flores, 2018). Así, con más o menos éxito, 
son cada vez más los medios y periodistas que se adaptan a estas tecnologías, aprovechando los canales 
disponibles que pueden ser explotados por este tipo de narrativas (Calvo-Rubio y Serrano-Tellería, 
2021). Se favorece así el surgimiento de un periodismo social con base en lo visual (Trillo-Domínguez 
et al., 2019). De hecho, frecuentemente se utiliza el término slow journalism para referirse a este 
periodismo transmedia puesto que la cobertura informativa, el tratamiento de los datos y el diseño 
propuesto para mostrar los contenidos requieren de una planificación mayor (Costa-Sánchez et al., 
2019).

Progresivamente, la narración transmedia comienza a ocupar un importante rol en el proceso 
comunicacional actual, un espacio que, a pesar de estar sometido a continuos cambios y alteraciones 
en sus producciones, aprovecha la multiplicidad de redes y plataformas que existen hoy para transmitir 
una información (Alberich-Pascual y Gómez-Pérez, 2017). De esta forma, la narración transmedial 
se ha posicionado como un interesante camino para  producir noticias por parte de los medios y en 
una herramienta que puede ser eficaz para acercar y hacer partícipe a la población a la hora de crear 
conocimiento científico (Chomón-Serna y Busto-Salinas, 2018). Precisamente, experiencias asociadas 
al periodismo y a la comunicación científica con base transmedia se han convertido en una alternativa 
viable para que los usuarios sean parte de estos universos narrativos y contribuyan a la diseminación 
del contenido en ciencia (Villegas Carmona, 2020). Por ejemplo, la multimedialidad y la interactividad 
que ofrecen este tipo de narrativas han sido positivamente valoradas en el mundo del documental 
científico, lo que ha favorecido su expansión (Christin, 2018).

También ha existido una buena relación entre lo transmedia y las multiplataformas en los museos de 
ciencia. Es en estos lugares donde el público, además de contemplar las exposiciones físicas, puede 
disfrutar de otros contenidos asociados a ellas, a los que se accede mediante aplicaciones web vinculadas 
a las muestras (Tabares-Robales, 2021). Otros ejemplos positivos los proporciona el podcast como 
medio de divulgación científica para conectar con las audiencias (De-Lara-González y Del-Campo-
Cañizares, 2018) o el uso de la narrativa transmedia para facilitar la comunicación del problema del 
deshielo de los glaciares y del cambio climático, por medio de exhibiciones de arte, vídeos de YouTube 
o el uso de Google Earth (Lam y Tegelberg, 2019). Más allá de estos ejemplos, donde más se ha 
utilizado transmedia como canal divulgativo ha sido en las redes sociales, ya que por sus posibilidades 
de viralización e inmediatez tienen un importante poder para difundir y comunicar las iniciativas que 
se generan (Gürel y Tığlı, 2014).

1.3.  TikTok: mucho más que un baile 

Es indudable el hecho de que las narrativas transmedia encuentran en las redes sociales un medio 
ideal para generar comunidades interactivas, con audiencias activas y que facilita la participación y 
la colaboración (Atarama-Rojas y Requena Zapata, 2018; Giraldo-Luque et al., 2020). Generalmente 
son los jóvenes los principales usuarios de este tipo de herramientas, como receptores pero también 
como creadores de contenidos (De La Fuente-Prieto et al., 2019). Pero, en especial, es la Generación 
Z la que ha adoptado las redes sociales y los smartphones como parte esencial de su vida (Alonso-
López y Terol-Bolinches, 2020). Y es en este espectro de edad –las personas que actualmente tienen 
entre 12 y 26 años– en el que una red social ha ganado adeptos, sobre todo en tiempos de pandemia, 
para comunicar y transmitir mensajes (Tamara-Quiroz, 2020). Como puede suponerse, nos referimos a 
TikTok, una aplicación creada en China con un perfil dirigido a adolescentes, basada en la producción 
de vídeos cortos (Kaye et al., 2021) y donde exitosamente se ha logrado masificar la creación de 
producciones audiovisuales de sus propios usuarios, los cuales mezclan el uso de varios filtros, música 
de fondo o humor (Omar y Dequan, 2020). De esta forma, se entiende que TikTok se proyecta como 
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una narrativa transmedia debido a que la mayoría del contenido es creado por los usuarios o fandom 
(Vásquez González, 2021), al mismo tiempo que los jóvenes reciben positivamente todos los estímulos 
audiovisuales que promueven este tipo de plataformas (López-Pérez, 2021). A fin de cuentas, esta red 
social está creada para romper los límites y difundir historias a diversos lugares del mundo (Triwidyati 
y Pangastuti, 2021).

Desde el campo del periodismo se ha observado con interés el poder comunicativo de la plataforma y 
ya se han comenzado a generar experiencias en esta aplicación. De esta manera, medios tradicionales 
como The Washington Post (Sidorenko-Bautista et al., 2021) o, en el caso español, medios televisivos 
como Antena 3, RTVE o Canal Sur (Vázquez-Herrero et al., 2021) ya cuentan con perfiles para 
compartir lo que realizan día a día. Es así como las plataformas de noticias han encontrado en esta red 
social una nueva forma de comunicarse con las audiencias, ya sea mostrando el “detrás de escena” de 
las noticias, pequeños fragmentos de entrevistas o noticias, todas ellas usando los elementos populares 
de la aplicación, como textos, transiciones, filtros y en tonos divertidos, simples, cortos y positivos 
(Vázquez-Herrero et al., 2020; Sidorenko-Bautista et al., 2020).

La comunicación de la ciencia también ha visto con buenos ojos las posibilidades que ofrece esta 
red para difundir conocimiento, sobre todo en época de pandemia. Simultáneamente, desde la misma 
plataforma se han desarrollado iniciativas destinadas a concienciar sobre aspectos del COVID-19 
(TikTok, 2020). Además, diversos estudios y expertos han evaluado el positivo uso que han tenido 
estos vídeos, que desarrollan todas las características propias de la aplicación y en los que se persigue 
educar a la población con videos que invitan a desinfectarse adecuadamente, prevenir la enfermedad o, 
incluso, como terapia en épocas de confinamiento (Ostrovsky y Chen, 2020; Becerra-Chauca y Taype-
Rondan, 2020; Li et al., 2021; Biondi-Situmorang, 2021).

Pero no solo se habla del auge de TikTok durante la pandemia. También hay destacadas experiencias 
sobre la comunicación de la ciencia en el plano del cambio climático (Hautea et al., 2021), al 
promover el conocimiento científico por medio de experimentos químicos (Habibi y Salim, 2021), o 
al proporcionar información sobre la diabetes (Kong et al., 2021). Se está ante una oportunidad que se 
pone de manifiesto, por ejemplo, al considerar que el concepto o hashtag “ciencia” es popular entre 
los usuarios, logra generar altas interacciones (Yammine, 2020) y es bastante utilizado en la aplicación 
(Martin-Neira et al., 2022).

Sin embargo, pese a la evolución experimentada y a las numerosas posibilidades que plantea esta 
plataforma, la realidad es que el uso de TikTok para la divulgación científica y las potencialidades que 
ahí pueden ofrecer las narrativas transmedia no están suficientemente identificadas ni desarrolladas 
en la actualidad desde la perspectiva de la investigación académica. Este es el punto de partida de la 
investigación que aquí se presenta.

2. Objetivos

Para el desarrollo de este estudio se ha aplicado una metodología cualitativa basada en la creación 
de un corpus de entrevistas semiestructuradas dirigidas a destacados expertos en periodismo digital, 
tanto con perfil académico como profesional. El uso de esta técnica tiene como finalidad conocer la 
visión de estos especialistas sobre el desarrollo del periodismo científico en el entorno digital, así 
como las recomendaciones que proponen sobre el uso de TikTok para comunicar la ciencia y sobre el 
uso de elementos que respondan a narrativas transmedia. Se considera la confluencia de expertos con 
un doble perfil, investigador y profesional, un aspecto clave en trabajos de este tipo y una aportación 
fundamental para la presente investigación.
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3. Metodología

El estudio combina perfiles de periodistas profesionales, consultores del sistema de medios e 
investigadores y expertos universitarios del área de la comunicación. La muestra está constituida 
por especialistas vinculados al ámbito geográfico de España, donde el desarrollo de trabajos en 
este campo ha tenido un papel muy destacado en los últimos años y se ha situado incluso en el top 
mundial (Trabadela-Robles et al., 2020; Trillo-Domínguez y De-Moya-Anegón, 2022). De esta forma, 
se persigue construir una perspectiva española sobre la forma en que se comunica la ciencia en la 
actualidad que pueda, además, constituir un punto de partida para futuros estudios referidos a otros 
contextos geográficos y a diferentes mercados periodísticos.

Para la elección de los entrevistados se ha aplicado un proceso de muestra por juicio. Así, el muestreo 
deliberado, crítico o por juicio, es una técnica de muestreo no probabilístico en el que las unidades 
de estudio se seleccionan de acuerdo a los criterios conceptuales definidos por el equipo investigador, 
estableciendo las características más importantes que delimitan su estructura (Mejía Navarrete, 2000). 
Esta técnica ofrece la ventaja de que permite obtener un diagnóstico cualitativo. Como se ha indicado, 
la muestra se acotó a especialistas nacidos o que trabajan en España y, a la vez, cumplan alguno de 
los siguientes criterios: i) investigadores o académicos autores de trabajos publicados en los últimos 
5 años sobre periodismo digital, narrativas transmedia, redes sociales o en periodismo científico y 
que cuentan, a junio del 2022, con un índice h de Google Scholar Citations igual o superior a 10 ii) 
investigadores o académicos autores de trabajos publicados en los últimos 2 años sobre la plataforma 
TikTok como herramienta de comunicación iii) profesionales con más de 5 años de experiencia laboral 
en el área del periodismo digital, científico o transmedia, que se desempeñen en el mundo privado, 
medios de comunicación, instituciones o gabinetes de prensa. Además, se ha procurado mantener una 
equidad de género y que exista una representación amplia de diversas universidades e instituciones 
españolas.

3.1.  Recolección y análisis de respuestas

Acorde a los objetivos propuestos, se optó por la realización de entrevistas semiestructuradas debido 
a su mayor flexibilidad, ya que permiten adaptarse a los entrevistados al tiempo que se pueden 
incorporar aclaraciones y abordar términos o conceptos que no hayan quedado bien desarrollados 
(Díaz-Bravo et al., 2013). Para llevar a cabo las entrevistas, se contactó –vía correo electrónico, redes 
sociales, páginas web o teléfono– con 55 posibles participantes en el estudio, tanto de perfil académico 
o profesional contrastado y que cumplían los criterios previamente establecidos. A cada uno de ellos 
se les propuso ser parte de la investigación. El 60% de las personas contactadas estaban vinculadas al 
mundo académico-universitario y el 40% eran profesionales de medios de comunicación, de gabinetes 
institucionales o consultores de organizaciones privadas. Por otra parte, el 58% de los contactados 
eran hombres y el 42% mujeres, para tratar de buscar la mayor equidad en los participantes. Una 
semana más tarde se les envió un recordatorio a las personas que aún no habían respondido. Tras esto, 
10 personas manifestaron abiertamente su imposibilidad de participar en el estudio y de 23 no hubo 
retroalimentación o no se logró concretar las entrevistas.

Finalmente, fueron reclutados 22 especialistas para la investigación (Tabla 1). Estas entrevistas fueron 
realizadas bajo formato virtual y grabadas previo consentimiento de los participantes. No obstante, 
algunas, por requisitos de disponibilidad de los propios entrevistados, se desarrollaron por teléfono 
o vía correo electrónico pudiendo, cuando fue necesario, aclarar dudas a través de ese medio. Los 
contenidos que se iban a tratar en las conversaciones fueron anticipados previamente por parte del 
equipo investigador con el fin de situar a los entrevistados y propiciar un contexto adecuado para 
manifestar sus opiniones. Las entrevistas grabadas tuvieron una duración promedio de 27 minutos y 
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fueron desarrolladas durante los meses de marzo y abril del año 2022. La Tabla 1 recoge la muestra de 
participantes entrevistados, así como su adscripción profesional.

Tabla 1. Caracterización de los participantes en las entrevistas

Fuente: Elaboración propia.
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Tomando como referencia el estudio de percepción y formación del periodismo chileno de Vernal-
Vilicic et al. (2019) y con el fin de de agilizar el procesamiento de las declaraciones y mantener el 
anonimato de quién las emite, la presentación de los resultados se codifica siguiendo el formato En 
(donde E se refiere a entrevistado y n es un número de orden asignado por los investigadores de forma 
aleatoria). El análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los expertos se llevó a 
cabo con el software NVivo (Lopezosa, 2020) y se agruparon los contenidos en 8 secciones codificadas, 
asociadas a las preguntas iniciales del cuestionario que sirvieron como base para el desarrollo de las 
entrevistas semiestructuradas (Tabla 2). Para el análisis de datos se realizó una consulta de frecuencia 
de palabras en cada codificación creada, por medio de generalizaciones de palabras y así localizar 
conceptos claves que emitieron los especialistas. También se hizo una consulta de texto simple sobre 
frases realizadas por los entrevistados, generando árboles de palabras (Trigueros-Cervantes et al., 
2018) que ayudaron a visualizar las respuestas. Teniendo en consideración estos dos procesos, se 
ordenó y agrupó la información presentada en este estudio.

Tabla 2. Preguntas base para las entrevistas semiestructuradas

Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

Los conceptos que aparecen de forma más frecuente tras el análisis general del corpus de entrevistas 
(Figura 1) muestran que los especialistas asocian el periodismo científico en el ecosistema digital con 
los conceptos de información, contenido, redes sociales, público y plataformas, elementos que de 
algún modo resultan clave a la hora de evaluar cómo se adapta la disciplina en este contexto.
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En un plano más específico, al ser consultados sobre cómo se está adaptando el periodismo científico 
al entorno digital se obtiene una mixtura de respuestas en relación a este interrogante. Diversos 
entrevistados (E.7, E.8 y E.9) advierten de que al periodismo científico “no le está quedando otra 
que adaptarse” y “no ha tenido más remedio que hacerlo”, por lo que se han tenido que acelerar estos 
cambios “de una forma no planificada”. Es más, uno de los encuestados (E.10) manifiesta abiertamente 
que el “periodismo llega tarde a las transformaciones”. Sin embargo, existe una visión positiva en este 
proceso y es la valoración que hacen (E.11, E.12, E.17) al “uso de las redes sociales” como canal de 
difusión y de acercar el conocimiento a la comunidad.

Ante la consulta sobre a qué le debe prestar la atención el periodismo científico a medida que se 
retoma la normalidad tras la pandemia, los entrevistados (E.3, E.4, E.8), en general, destacan que se 
debe seguir reforzando los criterios de “eficacia”, “rigurosidad ante las desinformaciones”, y continuar 
“el proceso de digitalización” que se ha venido dando en los últimos años, promoviendo la aparición 
cada vez más de medios “especializados, con sentido audiovisual y con el foco en la comunidad” 
(E.18). Además, se cree que a partir de la crisis sanitaria los usuarios ven con otros ojos la disciplina, 
ya que (E.8) “ahora nos hemos dado cuenta (de) que (el periodismo científico) es de vital importancia”.

Figura 1: Conceptos más frecuentes en las respuestas a las preguntas de la entrevista

Fuente: Elaboración propia. 

No existe total certeza por parte de los entrevistados de que las redes sociales sean un medio en sí o 
sigan manteniéndose como un altavoz de los cibermedios. Para algunos (E.5), el beneficio de las redes 
sociales es que “dan relevancia a información que no es la común, que no es la propia de la agenda 
setting” y eso puede fortalecerlas como plataforma, y que, por esto mismo, (E.6) “las redes sociales se 
han convertido en un medio de difusión de las diferentes áreas temáticas de la ciencia” e incluso (E.15), 
“hoy en día las redes son un medio en sí mismo, generador de contenido y generador de lenguajes”. Por 
otra parte, existen especialistas que aún creen que falta un poco más para considerarlas como medios, 
y que continúan replicándose los contenidos que se generan en soportes centrales, como un sitio web 
o el medio tradicional. (E.1) Las cree “más adecuadas como altavoz o elemento complementario, que 
como un medio de comunicación idóneo”, siendo para algunos una (E.7) “herramienta de difusión, 
de extensión de la comunicación y de arrastre para llevar visitas a una página”. La totalidad de los 
entrevistados manifiesta que siempre se debe buscar comunicar de acuerdo a los códigos de cada 
plataforma, y que no se debe abusar al replicar los contenidos, pero muchas veces no se logra una 
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información ideal, ya sea (E.2) “porque no se acierta en los lenguajes que se ocupan para los mensajes” 
o porque (E.8) “no todos los medios tienen las capacidades o recursos”.

Donde también existe una aprobación generalizada por parte de los entrevistados es respecto a si las 
narrativas transmedia pueden resultar beneficiosas para comunicar relatos de ciencia y tecnología. La 
interactividad y la relación que se obtiene con los usuarios, junto a la posibilidad de expandir y adaptar la 
historia, fueron los principales conceptos que se obtuvieron en el análisis. Los especialistas (E.3) valoran 
“que exista participación, ya que es uno de los pilares de la comunicación, y eso se consigue muy bien 
con los relatos transmedia”, al igual que destacan (E.19) que estas acciones son “una gran oportunidad 
de conectar con los públicos” y que, además (E.22), “gracias a esta transmedialidad podemos elegir cuál 
es la mejor manera de contar esa historia”. Las razones de esta positiva adaptación podrían responder 
a que el periodismo científico (E.2) “se acomoda con relativa facilidad en cualquier canal, porque no 
chirría en ninguno, no genera un rechazo”. Esto se refuerza con lo planteado por los entrevistados, en 
relación a que el periodismo científico puede transmitirse por los medios de comunicación tradicionales, 
pero también por las redes sociales, por podcast, o incluso por medio de libros.

Por otra parte, si bien se sigue viendo TikTok como una red emergente para la disciplina, cada vez más 
se va erigiendo como una plataforma adecuada para generar relatos científicos donde la transmedialidad 
pueda encontrar un lugar de expansión. Se refuerza, eso sí, la idea de que lo principal es que se adapte 
de acuerdo a los códigos y lenguaje propios de la aplicación si lo que se pretende es llegar a los 
jóvenes (E.18) –“TikTok es una herramienta fundamental”–. Para ello, es elemental usar la creatividad, 
manejando las posibilidades que otorgan los vídeos, los desafíos y la música, ya que apoyan de gran 
manera la expansión de un relato y que sea viral.

Cómo mantener el equilibrio entre entretenimiento y rigor en TikTok parece ser la pregunta que muchos 
de los especialistas se hacen y, más allá de que existan respuestas variadas, algunos señalan (E.5, E.18) 
que “depende del propio usuario”, destacando que los videos observados de forma más frecuente y los 
algoritmos de la plataforma determinarán qué contenido es el más idóneo. No obstante, no son pocos 
(E.3, E.12 E.15, E.19) los que destacan que todo es una cuestión de “dosis” y “tono” por parte de 
quien crea el contenido y que se debe hacer un (E.21) “ejercicio de posicionamiento” como referente 
divulgativo, teniendo claro qué hará, cómo lo hará y qué nivel de creatividad aplicará. Esto último se ve 
favorecido (E.8, E.22) por el propio “desenfado de la red”, ya que hace que se pueda lograr una buena 
mezcla tanto de elementos divertidos como serios. Para ello se sugiere (E.14, E.17, E.20) incluir “el 
elemento cotidiano, ya que engancha mucho”, por lo que se invita a crear contenidos que sean cercanos 
para los usuarios y que puedan ver en su día a día.

Finalmente, frente a la pregunta sobre qué estrategias se deben tener en consideración para publicar 
sobre ciencia en TikTok, se puede extraer de lo afirmado por los entrevistados dos conceptos que 
engloban sus respuestas y que tienen relación con la comunidad y con el contenido (Figura 2).
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Figura 2: Conceptos más frecuentes sobre aplicación de estrategias en TikTok

Fuente: Elaboración propia. 

Los especialistas llaman a poner a la comunidad en el centro de la creación de los mensajes, es decir, 
que siempre se piense en los usuarios a la hora de desarrollar los vídeos, adaptando los lenguajes 
propios que tiene TikTok, escuchando lo que tienen que decir y cómo lo quieren recibir, y con foco en 
los jóvenes, que son los más asiduos a esta plataforma. Se toman como ejemplo las siguientes frases 
de los entrevistados, para reforzar este análisis:

E.15: “Tienes que observar cómo comunican y a partir de ahí utilizar esa comunicación para alinearte 
con ese estilo que no puedes intentar imponer”.
E.21: “El intentar ver con nuestra mirada vieja o de boomers la manera de expresarse y de entender 
el mundo de, por ejemplo, la Generación Z, no suele salir bien”.
E.13: “Necesito entender las expectativas y motivación de ese target”.
E.14: “(Es beneficioso) todo lo que sean entrevistas, preguntar al público, sacar opiniones varias, 
hacer duetos, o sea, todo lo que sea implicar a más gente”.

El otro punto se enfoca en el contenido de las publicaciones, mirando de cerca las tendencias que 
presenta la plataforma, ya sea con la música o a través de las principales parodias. También se sugiere 
realizar vídeos de corta duración y que llamen la atención en los primeros segundos, que impacten, 
sean visuales y utilicen los principales elementos gráficos que ofrece esta red social. Se destacan las 
principales frases de los entrevistados para dar cuenta de este punto de vista:

E.19: “Lo esencial es empaparse de los códigos propios de cada plataforma, en este caso, de TikTok, 
para poderlos aplicar en la generación de contenidos”.
E.20: “La brevedad y el impacto funcionan muy bien, junto al ser claros visualmente”. 
E.8: “Tiene que ser algo muy efectivo al principio, un mensaje, una imagen, algo muy llamativo que 
capte la atención”.
E.16: “Cuanto más creativo seas a la hora de presentar los contenidos, ya sea con la imagen, 
locución, la narrativa que hayas decidido para ese formato, más probabilidades tienes de que ese 
vídeo funcione”.
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Finalmente, y tomando como referencia las opiniones y propuestas de los especialistas, se incluye una 
tabla resumen (Tabla 3) con las recomendaciones que pueden extraerse de las entrevistas realizadas. 
Estas orientaciones o directrices básicas pueden contribuir a facilitar la generación de publicaciones 
en la plataforma TikTok que resulten beneficiosas para comunicar la ciencia. Dichas recomendaciones 
se organizan en torno a aspectos asociados con la comunidad de usuarios – los perfiles de usuarios o 
la relación con las audiencias–, otros relativos a cuestiones técnicas –que tienen directa relación con 
la forma en la que se presentan los vídeos– y los vinculados a elementos de contenido –que se centran 
más en el fondo del mensaje–.

Tabla 3. Recomendaciones básicas para usar TikTok en la comunicación de la ciencia

Fuente: Elaboración propia. 

5. Discusión y conclusiones

Son cada vez más los medios y periodistas que utilizan las redes digitales como la principal herramienta 
para comunicar la ciencia a la comunidad (López-Duque y Tejedor, 2020). Por este motivo, se hace 
necesario ir actualizando los conocimientos y las acciones que se desarrollan en este ecosistema. El 
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presente estudio muestra que esta adaptación al mundo digital está aún consolidándose. De hecho, 
para muchos periodistas, la adaptación a los cibermedios o redes sociales ha sido una obligación que 
ha venido dada por su proliferación, más que por un deseo de participar en ellas. Frente a esto, se 
hace evidente lo planteado por Marta-Lazo et al. (2020) sobre lo fundamental que es reforzar en los 
profesionales “los elementos básicos del periodismo y la capacitación tecnológica” (p. 63) para, de esta 
forma, hacer más armónico el acercamiento a este tipo de desarrollos.

Desde esta premisa, consideramos clave aprovechar todas las oportunidades de digitalización que 
han surgido en las salas de redacción y con los propios profesionales de la comunicación debido 
al COVID-19, ya que la pandemia reforzó el valor del periodismo explicativo y de servicios, con 
la consecuente necesidad de contar con especialistas que pudieran tratar adecuadamente este tipo 
de información (Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 2021) y bajo este tipo de tecnologías. Los periodistas 
encuestados para realizar esta investigación alertan de que los desafíos futuros del periodismo científico 
tienen relación directa con mejorar “el proceso de digitalización”. En especial, y como ya se ha puesto 
de manifiesto en numerosas ocasiones (Aleixandre-Benavent et al., 2020; Salaverría et al., 2020; Pérez-
Escoda y Pedrero-Esteban, 2021), resulta necesario ser “rigurosos ante las desinformaciones”. De esta 
manera, resulta esencial que los periodistas estén alerta ante las fake news y sean capaces de ofrecer 
informaciones fidedignas. Se perfila así una de las grandes labores que tiene y tendrá el periodismo 
científico en los venideros años y un desafío para el ejercicio de la profesión.

Otras de las aristas en las que el periodismo científico habrá de poner atención es respecto al uso de 
las redes sociales, aplicaciones cada vez más adoptadas por los profesionales de las comunicaciones 
(Mellado y Hermida, 2021) y posicionadas como destacadas plataformas para comunicar la ciencia a 
la comunidad (Davies et al., 2021). Así, y a pesar de que los medios de comunicación tradicionales 
siguen “dominando las dinámicas de producción y circulación de información” (Matassi et al., 2020, 
p. 11), la posibilidad de llegar a una gran variedad de públicos con la amplificación de un mensaje 
generado en las redes sociales hace atractivo el poder usarlas y dominar sus propios códigos. Si bien 
una parte de los participantes de este estudio aún considera las redes sociales como altavoz de los 
cibermedios, replicadoras de contenidos y que solo llevan tráfico a la web, investigaciones recientes 
apuntan a una función más autónoma de las redes sociales, que iría más allá de servir de enlace a las 
web de los diarios (Parra Valcarce y Onieva Mallero, 2021) y que conectaría con una comunicación 
realmente transmedia. Tal realidad vendría a justificar la clara necesidad que cada vez más se valore el 
potencial propio que se puede lograr con este tipo de redes (avanzando en su uso más allá de su utilidad 
para conseguir tráfico a un portal de noticias o el abuso que se le hace al “clickbait”), manejando 
adecuadamente los códigos que tienen esas aplicaciones y así adaptar los mensajes de acuerdo a las 
propias características que poseen estas redes. De esta forma, se pueden crear canales de comunicación 
confiables y que entreguen información fidedigna a los usuarios (Ulpo et al., 2020) sin necesidad de 
enlazar con un portal web.

El uso de las redes sociales como un canal transmedia que contribuye a expandir los relatos a otras 
plataformas se presenta como una positiva herramienta de viralización, inmediatez, creación de 
contenidos y comunidades (Renó y Flores, 2018). Hay que recordar que las redes son un medio más 
dentro del abanico de soportes que tiene el universo narrativo para difundir las historias. Sin embargo, 
su penetración global, y las posibilidades que entregan para interactuar e intercambiar opiniones entre 
usuarios (Calleja-Reina et al., 2018; Calcaneo-Monts, 2021), las posiciona adecuadamente y abre 
nuevas oportunidades para transmitir las informaciones científicas.

Hasta el momento, se han documentado diversas experiencias transmedia que usan las redes sociales 
de forma efectiva para llegar a más públicos (Chomón-Serna y Busto-Salinas, 2018; Celaya et al., 
2020; Kippes, 2021). Por este motivo, resulta interesante profundizar acerca de su impacto y de sus 
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posibilidades en el contexto del contenido científico. Para optimizar su uso en este ámbito, no obstante, 
dichos mensajes deberán adaptar sus formatos a este entorno multimedia, hipertextual e interactivo. 
Además, este tipo de relatos habrán de romper el concepto lineal de la comunicación y ofrecer la noticia, 
no solo como información, sino también como una experiencia para los usuarios (Trillo-Domínguez y 
Alberich-Pascual, 2020). De esta forma, en línea con las opiniones de los especialistas participantes en 
el presente estudio, se facilita el generar comunidad y el potenciar que las audiencias, al ser escuchadas 
y contar con herramientas de participación, produzcan nuevos espacios para contar una historia.

Puesto que se ha evidenciado que los soportes digitales pueden facilitar la producción visual, interactiva 
y transmedial (Mena-Young, 2022), TikTok, con las características que presenta, se erige como 
una plataforma clave para informar rompiendo los moldes clásicos de la comunicación, haciéndola 
participativa y utilizando todas sus herramientas que la transforman en la actualidad en una de las redes 
sociales más consumida por los jóvenes (Zeng et al., 2021; Peña-Fernández et al., 2022). Al respecto, 
los expertos que han formado parte de este estudio valoran las posibilidades que ofrece esta red y los 
beneficios que pueden lograrse para acercar a sus usuarios el contenido científico. Para ello, se incide 
en la idea de que es clave producir vídeos de corta duración y que impacten al usuario. En efecto, los 
primeros segundos son los más importantes a la hora de atrapar al usuario y ofrecerle el contenido 
(Kaye et al., 2021; Wang, 2021).

Por otro lado, al igual que estudios anteriores (Chobanyan y Nikolskaya, 2021; Martín-Ramallal y 
Micaletto-Belda, 2021), el presente análisis pone de manifiesto que, para llegar adecuadamente a las 
audiencias, resulta enormemente útil el uso de las herramientas gráficas que ofrece la plataforma, el 
organizar desafíos con los propios seguidores, crear vídeos con efectos de posproducción o incluir 
tendencias musicales y que sean visualmente atractivas.

Además, como se ha señalado, es importante potenciar la creación de comunidades a la hora de crear 
mensajes en este tipo de plataformas. Esto supone el estar dispuestos a atender y escuchar a los usuarios, 
leer sus comentarios, y aceptar las sugerencias que puedan plantear. TikTok favorece este tipo de 
entornos grupales, promoviendo la interactividad entre sus miembros y la comunicación en diversas 
direcciones (Suárez-Álvarez y García-Jiménez, 2021). Que los jóvenes sean los principales usuarios de 
esta red (Cervi, 2021) no quiere decir que se utilice solo como una aplicación exclusivamente lúdica, 
donde se graban bailes o parodias a los virales de moda. Por el contrario, cada vez más se suman 
experiencias de comunicación efectiva de la ciencia, en especial tras la pandemia por coronavirus 
(Basch et al., 2021; Biondi-Situmorang, 2021; Southwick et al., 2021). No obstante, se hace necesario 
profundizar en el análisis y aplicación de este tipo de plataformas que estén orientados a públicos no 
necesariamente muy habituados a los contenidos científicos.

Es importante, por otra parte, reflexionar sobre el rol que deben tener los periodistas y medios de 
comunicación a la hora de usar las redes sociales como plataformas informativas. No se puede olvidar 
la responsabilidad con las audiencias y el ser garantes que las informaciones científicas que son 
transmitidas sean veraces, explicativas y aporten a la alfabetización científica de la sociedad. Todo ello, 
reconociendo los nuevos lenguajes y formas de comunicar que tienen los públicos y estas plataformas 
sociales, algo que muchas veces no se logra, perpetuando estilos que no van de la mano con los 
tiempos actuales, en donde la interactividad, la apropiación de lo visual y digital son fundamentales.

Asimismo, aunque la investigación pone el foco en el periodismo científico, un campo de especialización 
en auge tanto a nivel académico como profesional, las aportaciones que se realizan son perfectamente 
exportables al contexto del ejercicio del periodismo en un momento de máxima incertidumbre y 
obligada adaptación a los desafíos que supone la cultura digital (Orihuela, 2021). Lo que se dirime, 
en el fondo, es el papel que el periodismo profesional (que los medios y periodistas tradicionales 
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vs. nuevas plataformas y creadores de contenido) van a ocupar en los procesos de comunicación, 
generación de debate y creación de opinión pública en las nuevas democracias (Cerezo, 2022).

En el futuro, nuevas investigaciones deben analizar de qué manera continúa evolucionando el uso de la 
red social TikTok como herramienta de difusión y divulgación científica. En este sentido, podrá medirse 
hasta qué punto las recomendaciones que ya señalan los especialistas entrevistados para mejorar la 
forma en la que se realizan las publicaciones en esta plataforma comienzan a ponerse en práctica. 
Además, será interesante conocer la opinión de expertos de diversas latitudes del planeta, incluir otras 
cuestiones y preguntas, así como aplicar otros métodos complementarios de recogida y tratamiento 
de los datos para ampliar el conocimiento de las opiniones y experiencia de los especialistas en este 
ámbito. Todo ello permitirá seguir contribuyendo a optimizar el uso de las redes sociales y de las 
narrativas transmedia para comunicar la ciencia y la tecnología.
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